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PROLOGO

El principal objetivo de la ordenación de un mt^nte productivo ha sido tradicio-
nalraente el rendimiento sostenido de madera comercial, habiéndose contemplado en este
contexto la mayoría de los problemas de la Dasonomía. Sin embargo, la orientación de la
ordenación forestal en las zonas tropicales se ha visto influida primordialmente por
factores sociales, económicos y políticos, como resultado del aumento de la población y
de sus necesidades de tierras agrícolas para atender a sus necesidades básicas. Esto ha
motivado la importancia de buscar distintas opciones de la ordenación forestal que pro-
porcionen no sólo madera industrial sino también otros productos forestales que respon-
dan a las necesidades de la población que vive en el bosque o en sus proximidades.

Con el fin de examinar los sistemas de ordenación forestal para el uso múltiple
actualmente existentes en las zonas tropicales, se ha realizado una serie de estudios
bajo el auspicio de la FAD en diverscxs países de Asia, África y Ariérica Latina, durante
los años 1983 y 1984, estando próxima a publicarse una síntesis de los resultados. Sin

embargo, el estudio de Kerala (India) tiene un valor especial debido al largo historial
de la ordenación forestal en este estado y a los esfuerzos realizados para introducir u-

na auténtica ordenación forestal para el uso múltiple. Este estudio puede contribuir a

aclarar los complejos temas de la ordenación forestal para el uso míiltiple en los bos-

ques tropicales, y por ello se publica aquí Integramente. La FAO desea agradecer el ex-

celente trabajo realizado por el Instituto de Investigación Forestal de Kerala y en es-

pecial por el Dr. C.T.S. Nair.

J.P. Lanly

Director
Dirección de Recursos Forestales

Departamento de Montes
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RESUMEN

La conciencia cada vez mayor sobre las funciones protectoras , productoras y so-
ciales de los bosques tropicales, ha acentuado la necesidad de desarrollar sistemas
apropiados para su ordenación. Es fundamental conocer los sistemas existentes para de-
finir otros sistemas de ordenación más apropiados. A fin de recoger la información bá-
sica necesaria r la Organización de las Naciones Unidas para la ^ricultura y la Alimen-
tación inició el estudio de una serie de ejemplos de las cuatro regiones tropicales re-
presentativas. Este infonne, producto de uno de dichos estudios, trata de la ordenación
de bosques híriedos (bosques perenn i folios) y de plantaciones de teca en el Estado de Ke-
rala (India). A continuación se resumen los principales resultados:

1. Kerala es el Estado más densamente poblado del país. El ingreso per cápita del
estado es inferior al resto de la India.

2. El sector primario, incluida la agricultura, la silvicultura, la pesca, etc., re-
presenta una parte importante del producto interno neto del estado.

3. El sector industrial está poco desarrollado, predominando las industrias basadas
en la agricultura.

4. los bosques ocupan alrededor del 24% de la superficie geográfica de Kerala. Ib-
dos los bosques del estado son de propiedad publica.

5. La creciente demanda de tierras y de productos ha llevado a la dedicación de te-

rrenos forestales para otros fines, lo que ha reducido progresivamente la super-
ficie de bosques.

6. los dos tipos principales de bosque que se encuentran en la zona de estudio son

los bosques perennifolios y los bosques caducifolios hínedos. Los bosques peren-
nifolios fácilmente accesibles se explotan para la producción de madera mediante
un sistema de cortas selectivas o de entresaca. Los bosques caducifolios hímedos
se transfomian en plantaciones de teca cortándolos a hecho y representan un grado
extremo de modificación.

7. los sistemas de ordenación adoptados en el caso de los bosques perennifolios con-
templan la protección de cuencas y la producción de madera. Para facilitarlo, se

lleva a cabo una zonif icación mediante la fonnación de cuarteles administrativos

basados en el valor comercial de las especies, accesibilidad, topografía, etc.

Esta zonificación está orientada sobre todo por prioridades a corto plazo.

8. La circunferencia de los árboles explotables, el ciclo de corta, el níniero de ár-

boles a extraer se calculan simplemente de forma arbitraria sin tener en cuenta

la dinámica del ecosistema forestal. En la zona de estudio se extraen de 8 a 12

árboles por hectárea, con una circunferencia superior a 180 an, habiéndose esta-

blecido un ciclo de corta de 15 afíos.

9. La accesibilidad y la demanda parecen ser los factores que dirigen la determina-

ción de la intensidad del sistema de entresaca. Aunque se enumeran cerca de 30

especies a cortar, en la práctica se extrae un gran número de árboles, despropor-

cionado, de las pocas especies que tienen fuerte demanda.

10. La regeneración natural es deficiente en los bosques perennifolios. A pesar de

existir normas especificas, se da muy poca atención a los esfuerzos para fomentar

la regeneración. El plan de intensificación de la ordenación, adoptado con el

objetivo de aimentar la regeneración, abarca ünicamente menos del 5% de la super^

ficie de corta y los gastos en esta actividad representan sólo el 0,3% de los

gastos anuales.
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11. Las áreas que son inaccesibles y que no se pueden explotar con beneficio, se en-

globan conjuntamente dentro del cuartel de protección, con los objetivos declara-

dos de asegurar la protección de las cuencas hidrográficas, la conservación del

suelo, etc.

12. Al mejorar la accesibilidad, la superficie incluida originalmente en el cuartel

de protección tiende a dianinuir debido a su transferencia a cuarteles de entre-

saca y a veces de transformación.

13. Ins productos no maderables que se obtienen de los bosques perrenifolios incluyen

carrizos, cañas y productos forestales secundarios. La ordenación actual procura

regular la explotación, y no se hacen esfuerzos para aumentar su disponibilidad

futura

.

14. Aunque en los bosques perenni folios se cultiva el cardamomo para aumentar los in-

gresos, a largo plazo afecta negativamente a la regeneración y lleva a la degra-
dación de los bosques.

15. Aunque en los planes de ordenación se menciona la protección de cuencas como un

objetivo, no existen disposiciones ni se adoptan medidas concretas para aumentar
los valores de protección.

16. La mayoría de las plantaciones de teca se han establecido en zonas que tenían

originalmente bosques mezclados hírnedos caducifolios que, aunque no son tan ricos

en diversidad vegetal como los bosques perenni folios, contienen un gran niimero de
especies comercialmente valiosas.

17. los bosques mezclados htaedos caducifolios se transforman en plantaciones de teca

con la justificación ostensible de aumentar el valor de los bosques. Sin embar-
go, con mucha frecuencia tal transfonnación parece estar mc^tivada por los fuertes

ingresos que pueden obtenerse durante la corta a hecho.

Ifi. Las plantaciones de teca se realizan mediante el sistema taungya, en el cual los

agricultores realizan todas las operaciones posteriores a la plantación durante
un periodo de unos 2 años. El sistana taungya reduce el costo de establecimien-
to, pero ocasiona el deterioro de la estación.

19. En las plantaciones de teca se prescribe una rotación de 70 años con el objetivo
de producir trozas de calidad. Se realizan claras a los 4, 8, 13, 20, 30 y 44

años. Las dos primeras claras son sistemáticas, mientras que las restantes son

selectivas.

20. Tanto con el sistema taungya como sin él, las plantaciones de ^ i producen un
valor actualizado neto muy elevado, debido sobre todo: (a) al - i ^ido costo de

establecimiento, (b) a los rápidos ingresos procedentes de las f is y (c) a los

fuertes ingresos procedentes de la corta final, teniendo en cu^ :.ta la fuerte in-

clinación de la curva de incremento del precio.

21. La transfonnación de los bosques caducifolios h¿inedos en plantaciones de teca re-

presenta una tendencia hacia la ordenación intensiva para un solo uso.

22. La ordenación para el uso múltiple se ha limitado a la aplicación !< ? sistema
taungya y a los escasos intentos de producir cacao y pimienta. Ninguno de ellos

ha logrado los objetivos pretendidos con su introducción.

23. El análisis de los objetivos en comparación con los logros indica que la produc-

ción de madera y la obtención del máximo de ingresos reciben la mayor prioridad,

mientras que la protección de las cuencas hidrográficas, aunque se menciona con

la máxima prioridad en las políticas forestales y en los planes de ordenación, se

ignora en la ordenación real.
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24. La divergencia entre la teoría y la práctica de la dasoncmia puede obedecer al
ambiente socio-politico, en el cual diversos grupos y clases de la sociedad com-
piten entre si por una mayor participación en los recursos. Tal situación crea
inconvenientes al nivel de elaboración de la política , lo que a su vez afecta a
las instituciones encargadas de la ordenación de los recursos.

25. Ibdavla no se ha formulado una política clara que indique prioridades y comproni-
sos entre usos inccmpatibles.

26. La estructura organizativa del departamento forestal, que es la única institución
directamente dedicada a la ordenación forestal, es inflexible y, por lo tanto,

incapaz de tratar los problemas relacionados con la ordenación de los bosques pa-
ra el uso míiltiple intensivo.

27. La tendencia existente indica que la ordenación para un uso ftnico está adquirien-
do importancia creciente, especialmente con el despertar de la orientación indus-

trial de la dasonomía en el país.

28. Considerando la presión de la población y la diversidad de las demandas, resulta

inevitable la ordenación de los bosques para el uso múltiple.

29. La aplicación práctica de la dasonomía para el uso múltiple exige (i) la existen-

cia de una jx^lltica claramente definida que detennine las prioridades sociales y
las correlaciones entre alternativas mutuamente excluyentes, (ii) la creación de

instituciones apropiadas y (iii) el mejoramiento técnico de la dasononla a través

de la investigación.

30. Aún considerando la conveniencia de los sistemas para el uso múltiple, es necesa-

rio contemplar sus consecuencias sociales. En un país en desarrollo, con una a-

cusada pobreza, la ordenación para el uso múltiple debe dirigirse a atender las

necesidades básicas.
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INTRODUCnON

La conciencia creciente de las variadas funciones de los bosques tropicales ha
puesto de manifiesto la necesidad de desarrollar sistemas apropiados para su ordenación.
De no hacerlo asi, se producirá una rápida deforestación y finalmente la desaparación de
estos valiosos tosques. la aparición do nuevas demandas y la alta densidad demográfica
hacen necesario desarrollar sistemas de ordenación intensivos para un uso múltiple. Es-
to exige r sin embargo, un buen conocimiento de los sistemas existentes y de sus defi-
ciencias para lograr los distintos objetivos. A fin de recopilar la información básica
necesaria, la Organización para la Alimentación y la Agricultura cc^menzó estudios de
ejemplos específicos en las roqiones tropicales más representativas. El informe que se
presenta aqui es el resultado del estudio realizado en Kerala, India.

El estudio del caso esix»clf ícd de la ordenación forestal en Kerala es especial-
mente pertinente. En primor lugar, la silvicultura tiene una larga tradición, habiéndo-
se realizado esfuerzos en Iíjs íjlt irnos decenios para ordenar los montes de furma sist«ná-
tica. En segundo término, Kerala es una región caracterizada por su escaso desarrollo y
por su alta densidad de rx-)bl ación, y por ello la ordenación forestal tiene que afrontar
problemas socio-econó^nicos complicados. la experiencia de Kerala en materia de ordena-
ción forestal puede ser valiosa para países o regiones en condiciones similares.

Objetivos del estudio

El objetivo general de este estudio es[^clfico es dar cuenta de los sistemas de
ordenación existentes tal ccmo se aplican a los bosques híimedos (bosques perennifolios)
y a las plantaciones de teca. Sus fines concretos son:

(1) describir los sistemas actuales de ordenación adoptados en el caso de los
hxjsques px^rennifol ios y de las plantaciones de teca,

(2) examinar con sentido critico si son pertinentes estos sistemas, e

(3) indicar cpciones futuras referentes a la ordenación intensiva para el uso
m61 tiple en la zona de estudio y para el estado en su conjunto.

Plan del estudio

El informe se presenta en ocho capítulos. El Capitulo 1 contiene inforroación ge-
neral referente a Kerala, centrando la atención en la situación demcjgráfica, las formas
de uso de la tierra, el desarrollo industrial, la dasononla y las industrias basadas en

la madera. Para realizar un análisis detallado de los sistemas de ordenación forestal
existentes, que ccmprend iera tanto bosques hilimedos (bosques perennifolios) como planta-
ciones de teca, se eligió cerno zona de estudio el Distrito de Ouilon, ijue es una de las

zonas más boscosas del estado. El Capitulo 2 proporciona una descripción detallada del

Distrito de Ouilon. La ordenación forestal existente es resultado de t.-^tores históri-

cos y el desarrollo de la dasonomía ha de correlacionarse a:)n los caminí os sfx:iales, eco-

ntmicos y políticos; eso es lo que se intenta hacer en el Capitulo 3.

En el Capitulo 4 se descrilje de modo general la ordenación forestal en el estado.

En él se analizan temas importantes relacionados con la formulación de la política, la

planificación, la ejecución, etc. El Capitulo 5 da detalles de la ordenación de los

bosques perennifolios, que es el tipo de vegetación más importante de la zona de estu-

dio. La ordenación de los bosques caduc ifolios htoedos y de las plantaciones de teca se

trata en el Capitulo 6. En el Capitulo 7 se hace una valoración critica de los sistemas

de ordenación existentes y se intenta identificar los inconvenientes sociales, institu-

cionales, técnicos y financieros de la ordenación forestal. El capitulo final analiza

las posibles tendencias futuras de la dasonomía en Kerala e indica brevemente las prio-

ridades para desarrollar sistemas de ordenación intensivos para uso múltiple de las tie-

rras forestales.
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CAPITULO 1

KERALA: INFORMACIÓN GENERAL

!•! Situaci6n y factores de localidad

El estado de Kerala, formado durante la reorganización de los Estados Indios en

1956, comprende los antiguos estados de Travancore y Cochin, y partes de los distritos

de Malabar y South Cañara r de las Presidencias de Madras v Bcmbay, respectivamente^ de

la India Brit&nica (Fig. 1.1). Está situado entre los 8^7' y los 12 47' Norte, y los
74^51' y 77 24' Este, y forma una faja estrecha costera bordeada por la Cadena de los
Ghats Occidentales, al Este, y por el Mar de Arabia, al Oeste. La superficie geográfica
del estado es de 3,8 millones de hectáreas. El clima es uniforme y típicamente trcpi-
cal. La temperatura varia de 35^C en abril a unos 20^C en enero. La región de pastiza-
les de montaña, por encima de los 1.800 m, soporta temperaturas muy inferiores, siendo
corrientes las heladas en los valles protegidos. La precipitación media anual es de
unos 3.000 mu. Casi el 60% de las precipitaciones se obtienen del monzón del Suroeste,
de junio a agosto, y el resto principalmente del monzón del nordeste, durante los meses
de septiembre a noviembre.

Basadas en la altitud, se han determinado tres grandes regiones naturales,
presentan en el Cuadro 1.1 (Fig. 1.2).

que se

La región costera de tierras bajas está densamente poblada y la agricultura y ac-

tividades afines son la principal ocupación de la población. Los bosques se encuentran
sobre todo en la región intermedia y en la de montaña.

Cuadro 1.1

Regiones Naturales de Kerala

Región Elevación Superficie Portentaje de la superficie
(en metros) (en Km ) geográfica total

Tierras bajas

Tierras intermedias

Tierras de montaña

7,62

7,62 a 76,2

76,2 y más

3.979,0

16.231,5

18.653,5

10,2

41,8

48,0

Fuente: Consejo de Uso de la Tierra (Land Use Board) (1980).

1.2 Condiciones socio-econAmicas

1.2.1 Población

Kerala es el estado más densamente poblado de la India. En el Cuadro 1.2 se pre-

senta la población total y la densidad demográfica del estado y del país.
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Fig. 1.1 Ccroponentes del Estado de Kerala.



20 10 O

Escala '-^-|±yic

Tierras <1e montafta (por

encima de 76,2 m)

i

Tierras intermedias

(entre 7,62 y 76,2 m)

/• 'yy/l Tierras r>ajas (por
:''

''•'•vi debajo de 7,62 m)

20 UO 60 80 Kmi
^~

60 Millas

7?'* 76° 80" BU" 88'* 9?"

Fig. 1.2 KERAIA, Divisiones naturales.
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1.2,4 Otros indicadores de desarrollo

Un indicador cerno el ingreso per cápita tiene serias limitaciones para reflejar

el nivel general de desarrollo. Para fines ccmparativos se emplea el índice de Calidad

Física de Vida (ICFV), obtenido sobre la base de la esperanza de vida al nacer, la mor-
talidad infantil y la tasa de alfabetización. En el Cuadro 1.4 se incluyen los valores

correspondientes a Kerala y la India.

Cuadro 1.4

Indicadores de calidad física de vida

Indicador Kerala India

1. Tasa de alfabetismo - porcentaje

2. Mortalidad infantil - por 1000

3. Es[)eranza de vida al nacer

70
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Durante el Altimo decenio ha disminuido considerablenvente la participación del
sector priinario (incluida la agricultura, la silvicultura, la pesca, la minería y las
canteras) , debido en parte al crecimiento de otros sectores y en parte al deficiente
ccmportamiento del sector agrícola. La entrada de divisas de emigrantes ha motivado
también la expansión rápida de las actividades del sector terciario, especialmente
transporte, banca, etc. El sector industrial está dominado por las industrias tradicio-
nales basadas en la agricultura. En gran medida, Kerala sigue siendo una región indus-
trialmente atrasada. El sector industrial emplea alrededor de 1,08 millones de trabaja-
dores, correspondiendo el 80% de ellos a industrias de pequeña dimensión y domésticas.
Alrededor del 81% de la población vive en zonas rurales.

1.3 Distribución del uso de las tierras

La distribución del uso de las tierras en Kerala se presenta en el Cuadro 1.6

Cuadro 1.6

Distribución del uso de las tierras en Kerala

„ Porcentaje^^
del total

1. Bosque 27,8

2. Agricultura (superficie neta sembrada) 56,1

3. Usos no agrícolas 6,9

4. Terrenos improductivos y sin cultivar 2,3

5. Tierras de pastoreo 0,1

6. Terrenos con cultivos diversos 1,7

7. Terrenos cultivables no utilizados 3,3

8. Barbecho 1,8

Total 100,0

Fuente: Gob. de Kerala (1982).

La distribución del uso de las tierras ha venido experimentando cambios notables,

y con la progresiva urbanización ha aumentado considerablemente la superifice utilizada

para fines no agrícolas (Junta de Uso de Tierras, 1981). Dentro del :;ector agrícola se

ha producido un cambio de los cultivos anuales y estacionales a los ai] ^ vos perennes.

Esto es especialmente notable en las áreas de cultivo de arroz, que sp están transfor-

mando en plantaciones de cocotero (Unni, 1983). La extensión de los bosques ha dismi-

nuido y las estadísticas proporcionadas por los distintos organismos no son concordan-

tes. Este aspecto se analiza posteriormente.

1.3.1 Superficie de los principales cultivos

En el Cuadro 1.7 se presenta la distribución en el estado de las tierras

agrícolas para los distintos cultivos.
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Vista general de las formas de uso de la tierra en Kerala: cultivo de arroz bajo
riego y plantaciones de cocotero en márgenes de colincis denudadas.

Vivienda en las márgenes del bosque,
arroz bajo riego.

Los valles se utilizan para el cultivo de
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Cuadro 1.7

Superficie bajo cultivos importantes

Cultivo

Arroz

Cocotero

Caucho

Tapioca

Anacardo

Pimienta

Nuez de areca

Café

Cardamomo

Banana y plátanos

Té

Garbanzos

Sésamo o ajonjolí

Jengibre

Cacahuete

Caña de az6car

Algodón

Boniato

Ciircuraa

Ragi

Superficie
(en ha)

806.918

652,897

248.000

243.563

142.366

108.073

61.545

57.949

56.376

49.262

36.164

32.453

14.571

12.585

9.399

8.016

6.223

5.090

3.250

1.471

Fuente: Gob. de Kerala (1982).

En términos de superficie y valor de la producción, predoninan en el sector agrí-

cola los cultivos de pago al contado y, en consecuencia r el estado es importador de ce-

reales alimenticios, especialmente arroz y trigo. En los últimos años la producción y
la productividad de cultivos importantes, como el arroz y el cocotero, están demostrando

una tendencia decreciente (Pillai, 1982). Se ha producido una reducción de la superfi-

cie cultivada con variedades de alto rendimiento y su resultado en general ha distado de

ser satisfactorio. La enfermedad del marchitamiento de la raíz del cocotero ha sido la

principal responsable de la disminución de su producción, faltando todavía que la inves-

tigación determine medidas preventivas y curativas contra esta enfermedad.

1.4 Resutien del sector forestal

1.4.1 Superficie de bosques

La superficie de bosques ha sido calculada de distinta forma por diversos orga-

nismos, tal como se indica en el Cuadro 1.8.



F*uente

- 10 -

Cuadro 1.8

Superficie forestal de Kerala

Superficie Correspondiente

(en km ) al año

Porcentaje de

la superficie

geográfica

1. Informe de la Administración

del Departamento Forestal 1/ 11.279,6

2. Registros de Ingresos Püblicos 2/ 10.815,0

3. Estudio de recursos del

Departamento Forestal 3/ 9.400,0

1978-79

1970

29,0

27,8

24,2

Fuente : 1/ Gob. de Kerala (1981).

2/ Gob. de Kerala (1980b).

3/ Chandrasekharan (1973).

Las discrepancias surgen sobre todo por la diferencia de criterios adoptados para

definir los bosques. Los datos del departamento forestal se ajustan a la definición le-

gal e incluyen todas las superficies que están declaradas coto bosques reservados de a-

cuerdo con la Ley Forestal de Kerala. Aunque en muchos casos se han destinado bosques

para fines no forestales, teniendo en cuenta el retraso en ultimar los trámites para

anular su situación de reserva, continúan contabilizándose como bosques. Por ello, para

todos los fines relacionados con la planificación, se están utilizando en la actualidad

las estimaciones proporcionadas por el inventario de recursos de 1970, a pesar de haber

quedado anticuado.

1.4.2 Pertenencia

Todos los bosques del estado son de propiedad píiblica. Antes de 1971, existía la

propiedad privada en los bosques, especialmente en la región de Malabar. Alrededor de

1.900 km de bosques eran propiedad de señores feudales. En 1971 el Gobierno se incautó

de estos bosques sin pagar ninguna compensación.

1.4.3 Tipos de bosque

La variación de precipitaciones y altitudes ha contribuido a la riqueza florls-

tica de los bosques del estado. Están dentro de la calificación general de bosques tro-

picales hfinedos y a su vez dentro de la formación del bosque pluvial T: ido-Malayo

(Whitmore, 1975). Dentro de este tipo general, se observa una considerable variación en

estructura, composición, etc., y debido a su carácter no estacional, la principal forma-

ción Indo-malaya es más rica en diversidad de especies que los bosques de los Ghats Oc-

cidentales. En el Cuadro 1.9 se presentan los tipos forestales más importantes de Kera-

la y sus superficies.

En el Capitulo 2 se incluye una descripción detallada de los principales tipos de

bosque que hay en el estado.
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Cuadro 1.9

Tipo de bosque de Kerala

•PJLpQ
Superficie
(en km )

!• Bosques perennes y sentíi-perennes 4.750

2. Bosques caducifolios hümedos 2.746

3. Bosques caduci folios secos 170

4. Bosques de montaña ^ subtropicales y templados 160

5. Bosques artificiales 1.574

Total 9.400

Fuente: Chandrasekharan (1973) (modificado).

La silvicultura de plantaciones cuenta con un historial bastante prolongado en el
estado remontándose a los años 1840, cuando conenzó la plantación de teca en el valle de
Nilambur. Hasta cerca de 1960, la teca continuó siendo la principal especie de planta-
ción. U)S eucaliptos se colcKraron en vanguardia cuarxio aumentó considerablemente la de-
manda de madera para pulpa y se encontró que eran insuficientes los recursos de bambú.
El Cuadro 1.10 da la extensión de las plantaciones de las especies más importantes.

Según el estudio de recursos (Chandrasekharan, 1973) alrededor del 32% de las
plantaciones de teca se encuentran en estaciones de calidad II y superiores, mientras
que el resto son de calidad III y IV. La ampliación indiscriminada de las plantaciones
en áreas menos ffertiles ha aumentado la proporción de plantaciones de calidad inferior.
En ciertas áreas de la división de Nilambur se han corrpletado dos turnos de teca y se ha
realizado la plantación para un tercer turno. La teca, aunque es una frondosa y no es
adecuada para la industria de fósforos, es componente importante de las plantaciones
para fósforos, representando a veces el 75% del námero total de árboles en el memento de
la plantación. Otras especies que se establecen en plantaciones mezcladas para
fósforos, son la Bcmbax ceiba, el Ailanthus triphysa y la Euodia lunu-ankenda .
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La plantación de eucaliptos en gran escala comenzó en Kerala durante el decenio
de 1960. Las dos especies inportantes son el Eucalyptus tereticornis y el JE. grandis .

Al introducirlos inicialmente se utilizaban sobre todo para la repoblación forestal de
bosques degradados y pastizales. La creciente demanda de madera para pulpa ha sido la
principal causa del cultivo de eucaliptos en gran escala en áreas de bosques caducifo-
lios y perennifolios húmedos, después de su corta a hecho.

En el Cuadro 1.11 se presenta la tasa anual de plantación en el estado en diver-
sos periodos. Cerca del 70% de los bosques artificiales del estado se establecieron a
partir de 1960.

Cuadro 1.11

Programa anual de plantaciones en Kerala

p . , Plantación media anual
^

(superficie en ha)

1956-57 a 1960-61 2.990

1961-62 a 1965-66 5.060

1966-67 a 1970-71 5.726

1971-72 a 1975-76 5.050

1976-77 a 1981-82 4.711

Fuente: Registros del Departamento Forestal.

1.4.4 Existencias

De acuerdo con el estudio de recursos realizado en 1970, las existencias totales
de madera en los bosques de Kerala se estima en 185 millones de m . De ellos, 30 millo-
nes de m corresponden a bosques privados que están ahora en posesión del gobierno. El
Cuadro 1.12 presenta la distribución de las existencias en los bosques gubernamentales
seg6n las distintas clases de utilización.

Teniendo en cuenta los cambios en el uso de las tierras forestales que han tenido
lugar desde 1970, las existencias disponibles actualmente serán bastante inferiores a
las que aparecen en el Cuadro 1.12. La extracción de la masa adulta y su sustitución
por plantaciones habría reducido también considerablemente las existencias en pie.

No existe información sobre recursos no maderables, especialmente productos fo-
restales secundarios, plantas medicinales, etc.

Cuadro 1.12

Existencias de madera en pie para distintas clases de utilización

Clase
Modelo en pie

^•*-^®^
(en millones de m^)

Madera para desenrollo 16,74

Madera para fósforos 2,85

Madera para pulpa 3,01

Otra madera industrial 49,75

Leña 82,62

Total 154,97

Fuente: Chandrasekharan (1973).
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1.4.5 Producción

La producción registrada de madera y otros productos procedentes de los bosques
de Kerala se incluye en el cuadro 1.13.
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1.4.7 Contribución de la silvicultura al producto interno del estado

El CXiadro 1.15 proporciona la contribución de la silvicultura y la explotación
forestal al producto interno neto del estado (PIE) en distintos años.

Cuadro 1.15

Contribución de la explotación forestal
al producto interno del Estado

Proporción del PIE
Pífío procedente del la silvi-

cultura (en porcentaje)

1975-76 1,0

1976-77 0,9

1977-78 0,8

1978-79 0,7

1979-80 0,6

1980-81 0,7

Fuente: Gob. de Kerala (1982).

Puede observarse que ha disminuido considerablemente con los años la participa-
ción del sector forestal en el producto interno del estado, lo que indica que el creci-
miento del sector se ha quedado rezagado respecto al resto de la economía.

1.4.8 Manejo de la vida silvestre

La diversidad floristica ha contribuido a la riqueza y variedad de la fauna del
estado. Cono especies importantes que se encuentran en Kerala están el elefante, el
gaur, el sambar, el ciervo moteado, el ciervo pelado (barking deer), el jabalí, la pan-
tera, el oso, etc. La avifauna es también extraordinariamente rica. Hay siete santua-
rios de vida silvestre con una superficie total de 1.822 km . Aunque el principal obje-
tivo es el manejo de la vida silvestre, se permiten en los santuarios otras actividades
como la recolección de bamWi, carrizos, productos forestales secundarios, y la extrac-
ción de madera. Los principales problemas para el manejo de la vida silvestre son la
destrucción de los habitat y la caza furtiva e incluso los santuarios no están exentos
de ellos.

^•^•9 Recursos madereros de las áreas no forestales

Las tierras agrícolas y las plantaciones constituyen una fuente importante de
madera y leña en Kerala. La mayoría de las explotaciones rurales se caracterizan por un
cultivo míiltiple e intensivo, con gran niiroero de especies de árboles como el cocotero

(Cocos nucífera ) , el árbol de la nuez de areca (Areca catechu ) , el anacardo (Anacardiun
occidentale ), el caucho (Hevea brasiliensis), el árbol del pan (Jack) (Artocarpus
integrifolia ), el tamarindo (Tamarindus indicus ), el anjili (Artocarpus hirsuta ), el
neem (Azadirachta indica ) , el matti (Ailanthus triphysa ) , el jamun (Syzygium ciininii ) el
bamb6 ( Bambusa arundinacea ), etc. A partir de ellos se atiende una parte únportante de
las necesidades dcroásticas de madera y leña. La madera del caucho, obtenida de planta-
ciones, es una materia prima importante en la industria de cajas de embalaje del estado.
Un gran námero de instalaciones de madera para fósforos dependen de la madera de matti
producida en los cercados de las viviendas. La creciente demanda de madera para fósfo-

ros ha motivado su cultivo en terrenos de huerta y en los cercados de las casas. Con el

aumento en los precios de la madera, la de cocotero se está haciendo más popular en la

construcción de viviendas.
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Cultivo mezclado en fincas rurales (Jack — con frutales

,

cocotero, nuez de areca, mango, cacao, banana) .

Cultivo en fincas rurales en las márgenes del bosque
(tapioca, banano, cocotero, jack, caucho).
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No se dispone de datos respecto a la cantidad de madera y leña que se obtiene a
partir de recursos no forestales. Una parte importante se utiliza para el consuno do-
méstico y por ello no llega al mercado. Existen indicios de que están dianinuyendo las
existencias de maderas diferentes de las procedentes de plantación, cerno el cocotero, la
nuez de areca, el caucho, etc. La pobreza de los pequeños propietarios junto con la de-
manda creciente de madera y leña han motivado la corta de diversos árboles en las cercas
de las casas ya sea para atender las necesidades de consumo doméstico o para aumentar
los ingresos familiares.

1.4,10 Exportación e importación de madera

Una gran cantidad de madera y de leña se exporta a los estados vecinos deficita-
rios en madera, en especial a Tamil Nadu. No se dispone de cálculos sobre la cantidad
que se abastece de esta forma. Los datos recogidos de los registros que se llevan en
los puestos de control fronterizo indican que en ciertos años tales exportaciones repre-
sentaron más del 50% de las extracciones registradas de los bosques gubernamentales.

Los elevados precios que rigen en los mercados de Kerala han llevado a importar
ciertas especies, que tienen una buena demanda local procedentes de otras estados cono
Orissa y Andhra Pradesh. A pesar del alto coste de transporte, los bajos precios exis-
tentes en el lugar de origen permiten a los comerciantes obtener un gran margen de
beneficio.

No se exporta una cantidad apreciable de madera de Kerala hacia el exterior. Se
ha prohibido la exportación de trozas de teca y de palisandro para favorecer la elabora-
ción local.

1.5 Industrias forestales

El sector de las industrias forestales está constituido en su mayoría por fábri-
cas de transformación primaria. Hay preponderancia de instalaciones de pequeña dimen-
sión, especialmente en las industrias de madera para fósforos, tableros contrachapados y
aserraderos.

1.5.1 Industria de aserrío

El aserrío es probablemente la industria más importante del estado entre las
usuarias de la madera. En 1982 existían 1.024 aserraderos registrados. El nftmero total
de personas empleadas en la industria era de 6.980. Los grandes aserraderos se concen-
tran en los centros de comercialización de la madera y en su mayoría se establecieron
cuando se produjo una sfibita expansión de la producción de madera como consecuencia de
la corta a hecho de bosques en gran escala. La mayoría de las instalaciones situadas en
las zonas rurales funcionan sólo unas pocas horas y asierran pequeñas partidas que lle-
van los clientes. Una parte importante de la producción va al sector de la construcción
y el resto para equipo de transporte, embalaje, utensilios agrícolas, etc.

1.5.2 Tablero contrachapado

Existen 81 fábricas con una capacidad instalada total de unos 18,6 millones de m^
(4 mn de espesor), representando Kerala un 18% aproximadamente de la producción total de
tableros contrachapados del país. Aunque el establecimiento y desarrollo inicial de la
industria estuvo estrechamente vinculado con la industria del té por el suninistro de
cajas de embalaje, en la actualidad la mayoría de las industrias producen tableros con-
trachapados comerciales y decorativos. La industria se está enfrentando con una aguda
escasez de trozas de calidad para chapas, y la cantidad que suministra el departamento
forestal no es ni siquiera suficiente para poder utilizar el 50% de la capacidad. El
crecimiento de la capacidad instalada sin ninguna planificación ha sido la principal
causa del desequilibrio entre la oferta y la demanda. Para resolverlo, algunas de las
industrias están obteniendo madera de fuentes externas al estado, especialmente de Kar-
nataka y las Islas de Andaman.
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1.5.3 Industria de fósforos

La industria de fósforos de Kerala está constituida sobre todo por fábricas de
pequeña dimensión. En 1982, habla 144 fábricas de fósforos registradas en el estado,
que empleaban unos 2.000 trabajadores. La mayoría de las industrias producen chapas y
tablillas para cajas y las exportan a las instalaciones de tratamiento por inmersión de
Tamil Nadu. La necesidad anual de madera de la industria de fósforos es de 130.000 m .

Sin embargo, el suministro de madera procedente del departamento forestal representa me-
nos del 10% de las necesidades. Parte del déficit se atiende a partir de terrenos agrí-
colas y fincas rurales. Al igual que en el caso de la industria de tableros contracha-
pados, el desequilibrio entre la oferta y la demanda de madera puede atribuirse en pri-
mer término al crecimiento sin planificar de la capacidad, sin tener en cuenta la dispo-
nibilidad de materia prima.

1.5.4 Industria de pasta y papel

Hay tres fábricas de pasta y papel que producen papel industrial y cultural, pas-
ta para rayón y papel de diarios. Al principio la mayoría de las instalaciones depen-
dían de la materia prima de fibra larga disponible localmente, es decir el bambú y el
carrizo. La disponibilidad cada vez menor de bamb6 y carrizo ha obligado a utilizar es-
pecies frondosas, siendo resultado de ello el cultivo de eucalipto en gran escala. En
la industria de pasta y papel, la capacidad instalada se ha incrementado también sin te-
ner debidamente en cuenta la dispc^nibilidad sostenida de materia prima, lo que ha lleva-
do al desequilibrio entre la oferta y la demanda.

1.5.5 Otras industrias

Hay otra serie de industrias forestales qme fabrican muebles y carpintería de ta-
ller, lapiceros, carretes, juguetes de madera, productos de artesanía, etc. La mayoría
de ellas son del sector familiar y por ello no se dispone de datos sobre producción y
empleo.

Las industrias domésticas basadas en el carrizo y el bambíi emplean unos 300.000
trabajadores y producen artículos baratos cerno canastos, esteras y adornos murales. La

industria contribuye a la subsistencia de sectores social y económicamente atrasados de
la sociedad. La Corporación de Bambó del Estado de Kerala, empresa del sector publico,
organiza el abastecimiento de carrizo a todos los usuarios tradicionales de las regiones
de Travancore y Cochin. Hay un gran número de sociedades cooperativas que participan en
la industria del carrizo. La disponibilidad de carrizos ha disminuido considerablemente
debido al cambio de destino de las tierras forestales para fines no forestales y a la

transformación de los bosques naturales en plantaciones. La demanda creciente de la in-

dustria de pulpa y papel ha afectado también desfavorablemente al suministro de carrizo

al sector tradicional.

1.6 Resumen y conclusiones

Kerala es una región tropical típica, subdesarrollada, caracterizada por una ele-

vada densidad de población, unos ingresos reducidos per cápita y un atraso económico ge-

neral. La situación de desempleo en el estado es peligrosa. Sin embargo, en cuanto a

los indicadores de calidad física de vida, Kerala es muy diferente del resto del país,

siendo comparable el nivel logrado al de países de ingresos medios. Su clima tropical

uniforme permite el cultivo de un gran numero de productos agrícolas, lo que complica la

adopción de decisiones sobre el uso de las tierras. En el sector industrial predominan

las industrias agrarias que influyen directa e indirectamente en el uso de las tierras.

Los bosques del estado caen dentro de la categoría general de bosques tropicales

húmedos, siendo los tipos predominantes los bosques perennifolios húnnedos y los bosques

caducifolios htoedos. La silvicultura artificial cuenta con un largo historial en el

estado, representando las plantaciones de diversas especies alrededor del 16% de la su-

perficie de bosques. Sin embargo, la contribución de la silvicultura al producto

interno neto del estado es muy reducida. Aparte de sus funciones productivas, los

bosques tienen importantes funciones protectoras, que tienen grandes consecuencias en

una economía eminentemente agraria como la de Kerala. Evidentemente, la situación de

Kerala parece ser adecuada para un estudio especifico detallado.
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CAPITOU) 2

LA ZONA DEL ESTUDIO

A fin de determinar las diversas materias incluidas en la ordenación forestal, es
esencial realizar un estudi ) de uhcj zona especifica. Este estadio se limita, por tantOr

al distrito de Ouilon, que es una parte del que fue en otra época el Estado de Travanco-

re. La existencia de plantaciones de teca en gran escala y de grandes bosques perenni-

folios ha sido una importante consideración que llevó a elegir el distrito de Ouilon.

Este capitulo contiene la infoanación básica de la zona de estudio, centrando la aten^

ción en ]os bosques y en la dasoncmla del distrito.

2 .

1

Factores de IfxraJidad

El distrito se encuentra entre los 8^45* y 9^27' de latitud Norte y los 76^29
* y

77^17* de longitud Este (Fig. 2.1). la superficie gecxjráfica total del distrito es de

4.743 km', siendo el segundo distrito de mayor dimensión del estado. V Está bordeado

al Este por los Ghats fJccidentdles y al Oeste pfj>r el Mar de Arabia. La elevación varia

desde el nivel del mar- hasta los 1.920 metros. Hay varias cadenas de montañas cuya ele-

vación supera los 1.500 metros. Hacia la parte Sur disminuye la elevación de los Ghats

Occidentales, existiendo alli dos puertos importantes. La carretera y el ferrocarril,

que unen el estado y v] riistrito con el estado vecino de Tandl Nadu, pasa por el desfi-

ladero de Aryankavu lo que t iene a^nsiderable importancia para los bosques y la silvi-

cultura de la región.

Basándose en las características físicas se pueden identificar tres regiones na-

turales, es decir: (1) tierras bajas, (2) tierras intermedias y (3) tierras de montaña.

El Cuadro 2.1 de la distribución de la superficie de los distintos taluks (demarcacio-

nes) del distrito, entre estas regiones gecjgráf icas.

La región de tierras bajas, situada cerca de la costa, se caracteriza por los

campos de arroz, cultivos de cocoteros y aguas estancadas. La región intermedia consta

principalmente de colinas y valles, y el terreno es de suave a moderadamente inclinado.

En contraste, la región de tierras altas o de montaña es escabrosa y de pendientes in-

clinadas. La mayoría de los bosques se sitian en la región montañosa. Varios ríos que

nacen en esta región y corren hacia el oeste, dividen el distrito en diferentes cuencas

hidrográficas. Los principales ríos de la zona de estudio son el Pamba, el Achenkovil y

el Rallada.

El clima es típicamente tropical, caracterizado por lluvias elevadas, fuerte hu-

medad y temperatura alta. 1^ precipitación anual normal es de 2.760 rara y se obtiene del

monzón del Sudoeste (junio a agosto) y del monzón del Nordeste (septiembre a noviembre).

Algunas de las áreas forestales del interior reciben lluvias superiores a los 5.000 nm.

Aunque el promedio de lluvia es inferior a la del estado, está mejor distribuida y el

numero prcmedio de días lluviosos es mayor que en las partes del norte uel estado. La

temperatura varia desde 25^C a 35 C.

2.2 Población

La población del distrito de Quilon es de 2,81 millones y su densidad es de 608

por km^. Se observan considerables diferencias en la densidad de población entrg las

distintas regiones. En el taluk costero de Quilon llega a 2.120 personas por k^ mien-

tras que en el taluk montañoso de Pathanamthitta es sólo de 218 personas ¿x^r km . (Go-

bierno de India 1981 ) . La tasa de crecimiento de la población durante el periodo de

1971 a 1981 fue de un 16,35% siendo inferior a la tasa de crecimiento del estado en su

conjunto. Los taluks boscosos de Pathanamthitta y Pathanapuram registraron una tasa de

crecimiento en el decenio de 10,17% y 20,15% respectivamente.

1/ Recientemente se ha segregado un nuevo distrito a partir del aistrito de Quilon,
""

consistente en su mayor parte en el Pathanamthitta Taluk.
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Fig. 1. Características generales del Distrito de Quilon,
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Cuadro 2.2

Uso de la tierra en el Distrito de Quilon

Uso Superficie
(en km )

Porcentaje
del total

Agricultura (superficie neta
sombrada)

Eiosque

Usos no agrícolas

Terrenos improductivos y
no cultivables

Otros

Total

2.061,37

2.360,48

243,68

28,02

49,31

43,5

49,8

5,1

0,6

1.0

4.742,86 100,0

Fuente: Gob. de Kerala (1980a),

Bosque cortado a hecho para el cultivo de palma de aceite
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PutíCie observarse que jlredejíiot deJ 'jÜ% di, id su[)tírficie qeKxjrhíica so clasifica
cxjTK) l>)squeb, pem Id su^x-rticie real (ic tx)sque es bastante^ menor. No obr.tante, el dis-
trito está más denscímente arbf)lndo que Los otros del estado. Iris euUivos agrícolas máíí
importantes son el oxTolero y el arí'o/., <]ue n-[u-eserii.aii aLreded^u del 67?. de" ]a su[)erti-
cio neta cultivacia. otros cuJtivos que se pr:>lueea ^ti (d distrito son la tapi^x^i (cas-
sava) , el Cciucho, la nuez (ie arvea, la |)imifnla, <_ 1 c<ir -tairionK;, <- \ anacard(;, el banano y
los garbanzos.

2 .

4

Desarrr dio i ndusf i i.al

Una cnnparaciAíi inU^r-r egu jna i , basaaa <m\ indie.id* )res taJes erjmo el n\'jniero cíe es-
tablee imientop. indüsLi 1 ^l.'s denLr.) del s«^etof- t.ibril; •=d ea[i]Lal tijo utilizado, el v¿i~

lor total de la prrxluccifSn ot)tenida, <^1 valor afLiditlo ¡vr^r Li fabricación y el náinero to-
tal de fx.-rsonas empleadas .ni la f abí-icaci'*)n , sjti'ia fd distrito de ijuilon en el stxjundo
[Hiestí..) del est.ado. Sin '_iti])arqo, la sit_ua</nSn n< > {njedi- coris ider ar^SL» satisfactoria. A
tíñales de ["-íHl tiablu en el estadía MOl f/iL>r¡c-'a.s r-e.; i <-;t radas 1 ral -a )<ui'V^ «^ue proíX)rciona-
f)an empleo a tiemív) comph-to a unos l.M.riOl) tr j!m ladfn-e-. I.a f lalx)raci6n del anacardo
es la industria más iin[> )í tant-. , y reprep.ent a al!edetit_>i del H7V, d»_4 empJeo dei distrito.
Urja pDrcifSn im{x:)ttante de las nueces en bruto .se iin[X)rta dtd África Oriental. La almen-
dra del anacrardo es un articulo im[y)rtante .it-. ex'[.x ;rlaci6n del estado. I/-)S talleres do
aut:<xnc*)vi les, la maquinaria en general y 1 )s textiles d^ alqo(ií^n sori otras industrias im-
í)')rtantt?s en cuant ^> al empit-o y a Lh jen..>í aci^n ^e valot añ^idido. Hay t.aml)i^n rt-tjistra-

das ottas 2.JÜU plantas indusl nales de {x.^guefia dL)nensif*)n y Jh(> socieciades, industriales
d».^ Carácter c(joj)erativo. Uis industrias más imp irlantes basadas, en la madera son la
Travancore TMywrxxl Industries y la Punalur Pa^x^r Mills, rlxiste ad*?más un gran nilim(?ro do
instalaciones de |x:*quena dimensión de^licadas a la pn xiue*. if*)i¡ .l^• t.al)U?í'os cxjnt racfiapadc;)fi

,

Cajas de embaíale, f[6sfí")ros, pr"'"xluct')s i.le ai ti.'Sanl a, '/anast os d..- b.imt)L'j y de carrizo,
etc.

'-'*
•

^

^

]P^ Í2f^ílíl^ }^^Ly 1 '~L I '
^ 1 vicul f [

]

ra

2 . 'j) , 1 S u]^K" r f 1 c 1 e de íx )sques

\\\ Cuadn) 2^2 muestra la su{xjrtici<-^ de lx>sques que es de /:.16() km^ . IX^bido a las

diferencias de criterios adof^tados para definir los b).S{|U(.\s, resulta difícil conformar
las cifras profxaí clonadas [> >r distintos orqani sjuns. Una [H^-quena parte de los IxDsques

del distrito cjueda baj'i la dlvlsi(^n for-eslal de 'l'r ivainJrinii. Excluidos t^stAxs y la

sujixjr t ici^* utilizada para fines \v> for-estale'.> c^jhtkj Ja aqiicultura, lo;-. £)rf )yecti')S de

ret'iadU) e h idrcx:^ liótricos y las plantaciones de culta vos ccxnercda lf\s, rf)andr¿^s(?kharan

(1970 ba estimado que la sup.^i'ficie c^on l>)S(íues del riistrit') es de 1.784 km . Aunque
este cálculo es de hace más dt^ diez años y ti«/nt^ s(M(^ un valor Imdtado, ten i endr-) en

cuenta los caminos i jue se han i.)r* xiucidt) desde ent hk^».*^, a falta dt^ una infoniiaci<*^n más
segura, se utiliza geruualmenti' para tjxla la [)binLL icaci6n forestal. El Cuaaro 2,3 da

la tiistribuci(*)n de los IxDsques entre Las cual r- > divisi':>nes forest.-iles del distrito de

Ouilon (V(^ase la Kig. 2.2),

Suj^e r { ic i e j\r t )r>lada del J n ->t
^

-

itjw ir^ C>J i k )n

(.Su;x:^rf jci<' eii km^ >

División forestal í'.uj^'rfi it-

Ranni "^-^i

Themrujla '^'''^>

Konni ^t^^

PuFíalur 224

Total 1.7B4

-uente: Chandrasekharan (1970-



- 24 -

Pig. 2.2 Distrito de Ojilon: bosques y terrenos agrícolas.
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Una parte importante de los bosques de las divisiones de Konni y Punalur^ se si-
tian cerca de zonas densamente pobladas. Por el contrario r los bosques de las divisio-
nes de Thermala y Ranni, especialmente Goodrical, Rallar, Achencovil y Shendurney están
lejos de las poblaciones y son, comparativamente, menos accesibles. La accesibilidad de
los bosques y la presión de la población de los pueblos próximos son factores importan-
tes que influyen en el uso da las tierras forestales.

2.5.2 Tipos de bosque

El Cuadro 2.4 presenta la distribución de las superficies de los distintos tipos
de bosques.
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Elto»qiK-' c*f1uci
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LJ^rlcultur*
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O ' I > * » * *»-'

Zorwi rte ••tufllo

Di«it. Oulloo

Pig« 2.3a Uso de las tierras en la zona de estudio, mostrando los bosques,
la agricultura y las plantaciones.
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Fig. 2.3b Plantaciones de la zona de estudio.
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En la región de los Ghats Occidentales el bosque hiimedo tropical perennifolio

tiene dos tipos climáticos que son: (1) el Bosque Tropical Perennifolio de la Costa Oc-

cidental (tipo 1AC4) y (2) el Bosque Tropical Perennifolio de cumbres de montaña del Sur
(1AC3), (Chanpion y Seth, 1968 )• Los bosques perennifolios se caracterizan por una tre-

menda multiplicidad de especies dispuestas normalmente en estratos. Los pies dominantes

del estrato superior alcanzan una altura de mis de 45 m. Es raro encontrar pies domi-

nantes gregarios. Es característico que la mayoría de los árboles dominantes tengan

tronco cilindrico y corteza suave , habiendo considerables semejanzas en la forma de la

hoja, el color, textura de la corteza, etc. Son corrientes los contrafuertes en forma

de tablas, que constituyen una adaptación para sostenerse en suelos someros. Son nune-

rosas las epífitas, como las orquídeas, los heléchos y los musgos. Es ccmiin la coliflor

silvestre entre otras especies. En un bosque sin alterar la luz rara vez llega al suelo

careciendo de sotobosque de leñosas y harbáceas.

Se distinguen dos subtipos de bosques perennifolios de la costa occidental, (1)

los bosques perennifolios de zonas bajas que se dan hasta una evaluación de unos 500 m y
(2) los bosques perennifolios de zonas altas que se dan por encima de los 500 m. Los

bosques perennifolios de zonas bajas se encuentran en los valles de Shendurney, Kallar y
Pamba, de la zona de estudio. Son especies características los miembros de las Diptero-

carpáceas, por ejemplo el Dipterocarpus indicus , el D. bourdillonii y la Vateria indica

Los bosques perennifolios de zonas altas se dan en la cuenca hidrográfica del Kakki,

dentro del área del estudio. Son especies dominantes de estos bosques la Cullenia

exarillata , la Dichopsis ellipticun . Cañarium strictum, Mesua nagassarium , etc.

En el Cuadro 2.5 se da la distribución de los árboles de distintas especies en un

bosque perennifolio representativo de la zona de estudio.

Las matas de carrizo ( Qchlandra Sfp.) se presentan naturalmente siguiendo las

márgenes de los cursos de agua y en localidades hámedas. Si se abre el dosel de copas

debido a un incendio o a un aprovechamiento maderero, aparece como pionero y con fre-

cuencia en manchas puras.

El Bosque Tropical Perennifolio de cumbres de montaña del sur (tipo 1AC3) se

encuentra en las laderas más altas de la montaña en las divisiones de Ranni y Thermala,

entre los 1.000 y los 1.250 metros de altura, y se mezcla con el tipo de zonas altas del

Bosque Perennifolio de la Costa Occidental. Champion y Seth (1968) consideran éste como
un tipo inferior. Especies importantes de este bosque son la Mesua nagassarium, el

Dysoxylum malabaricum , el Dichopsis elliptica , Eugenia spp., etc. Generalmente estos
bosques se encuentran en valles protegidos.

Los bosques semi-perenni folios se encuentran en la zona de transición entre los

bosques caducifolios hiimedos y los perennifolios húmedos. Se ve en todas las divisiones

de la zona de estudio. Chairpion y Seth (1968) lo consideran como una climax climática,

pues se presenta sobre todo en aquellos sectores en que las condiciones de humedad son

adecuadas para su desarrollo, pero al mismo tienpo son inadecuadas parr» una clima peren-

nifolia. No obstante, algunos autores consideran los bosques semi-peiennifolios como
una etapa serial que tiende a progresar hacia la etapa perennifolia si se les deja sin

ninguna perturbación. Este tipo se caracteriza por una mezcla de especies perennifolias

y caducifolias, con una apariencia de bosque perennifolio que se la da la predominancia

de las primeras. En este bosque se encuentran como especies importantes la Terminalia
paniculata f la Lagerstroemia microcarpa , la Persea roacrantha , la Tetrameles nudiflora ,

la Alstonia scholaris , etc. Para fines de ordenación los bosques semi-perennifolios se

suelen agrupar junto con los bosques perennifolios y se asignan a los cuarteles de pro-

tección o de entresaca. Sin embargo, hay casos en que se han cortado a hecho, junto con

los bosques colindantes caducifolios húmedos, para establecer plantaciones.
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Ek:>sque perennifollo de zonas altas de la División de Ranni

,

entremezclado con manchas de herbáceas.

Bosque semi-perennifolio con árboles caducifolios salpicados*
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Interior de un bosque tropical hAmado perennifolio.
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Cuadro 2.5

Distribución de árboles entre distintas especies 1/
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2.5.2.2 Bosques caducifolios htoedos

Los bosques caducifolios húmedos se dan en Aryankavu, Achencovil y partes del va-

lle de Kallar, reservas de Rajaitipara y Ranni. Este tipo se encuentra generalmente en
áreas con precipitaciones entre 1.500 nin y 2.000 mm. Champion y Seth (1968) lo tratan
como un tipo climácico. Pero allí donde hay interferencias bióticas iitportantes , pueden
presentarse también cerno formación subclimácica. Las especies dominantes son en su ma-
yoría de hoja caduca r pero también se encuentran en ocasiones especies dominantes peren-
nifolias. La asociación de especies doninantes es común en los bosques caducifolios
húmedos y depende sobre todo de las condiciones edáficas. En los bosques caducifolios
húmedos se encuentran como especies importantes la Terminal ia tomentosa ^ la Xylia
xylocarpa y la Tectona grandis y la Buchanania lanzan » la Haldina cordifolia » la Dalbergia
latifolia» la Borobax ceiba y la Lagerstroemia microcarpa . En el Cuadro 2.6 se da la
distribución del número de individuos de cada especie en un bosque representativo
caducifolio húmedo de la zona de estudio.

Cuadro 2.6

Distribución de especies en bosques caducifolios húmedos 1/

Porcentaje de árboles de
Especie cada especies respecto al

número total (30 cm en adelante)

Xylia xylocarpa 21,8

Terminal ia paniculata 14,4

Lagerstroemia microcarpa 8,7

Calophyllum toroentosun 2/ 4,4

Grewia tiliifolia 2,3

Persea roarantha 2/ 5,1

Tectona grandis 3,9

Terminalia tomentosa 2,2

Knema attenuata 2/ 3,3

pysoxylum malabaricun 2/ 1 ,4

Artocarpus hirsutus 1,4

Dalbergia latifolia 1,2

Bcmbax ceiba 1,0

Schleichera trifuga 0,8

Haldinia cordifolia 0,7

Tetrámeles nudiiflora 0,7

Pterocarpus marsupiun 0,5

Otras 26,2

Total 100,0

1/ Recopilado de las cifras de conteo de la reserva de Rajampara, en la división
forestal de Ranni.

2/ Estas especies, aunque no se encuentran normalinente en los bosques caducifo-
lios húmedos, se han incluido aqui debido a su presencia en manchas semi-pe
rennifollas de la reserva.

Fuente: Plllai (1974).
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La Bambusa arundinacea es un bambú importante que se da en los bosques caducifo-

lios hiinnedos. En las partes más secas se registra también la presencia esporádica del

Dendrocalamus strictus (Asharyr 1967). La regeneración de las especies importantes sue-

le ser escasa. El hecho de que se produzcan incendios anuales es una importante razón

de la escasez de regeneración. Existe una preponderancia de árboles maduros y sobrema-

duroSf pero no hay una presencia adecuada de brinzales y latizales. Aunque florlstica-

mente los bosques caducifolios hímiedos son de menos diversidad que los bosques perenni-

folios r hay un gran número de especies madereras de valor comercial. Como una parte im-

portante de los bosques accesibles se han transformado en plantaciones o se han dedicado

a fines no forestales, los bosques caducifolios húmedos están limitados actualmente en

su mayoría a laderas inclinadas y montañas inaccesibles. En la mayoría de las áreas se

ha producido un proceso de degradación debido a los fuegos anuales y a otras

interferencias bióticas. Cuando existen bosques cerca de las poblaciones, se produce una

recolección desenfrenada e ilegal de madera y lefia. La estrategia general adoptada en

la ordenación de estos bosques consiste en extraer la madera valiosa y convertir las

áreas apropiadas en plantaciones. En el Capitulo 6 se analizan detalles referentes a

esta materia.

2,5,2.3 Plantaciones forestales

La distribución de los bosques artificiales por especies se presenta en el Cuadro

2.7.

Cuadro 2.7

Superficie de bosques artificiales 1/

Superficie Porcentaje
Especies

(^^^ h3) del total

Teca 16.580 55,6

Eucalipto!/ 6.384 21,4

Madera para fósforos 3/ 5.938 19,9

Otras 4/ 937 3,1

Total 29.839 100,0

y Correspondiente al 31.3,1982,

2/ Incluye las plantaciones realizadas por la Corporación
"

de Desarrollo Forestal de Kerala y la División de Fores-

tación de Pastizales.

3/ Incluye las plantaciones de madera para fósforos reali-
"*

zadas por la Corporación de Desarrollo Forestal de

Kerala.

4/ Esta clase incluye un gran número de especies como la

Albizia falcataria, la Qnelina arboria , la Artocarpus

hirsutus , la Hopea parviflora y la Swietenia macrophylla

establecidas a escala experimental.



34 -

La teca ha sido la principal especie de P^^^^^^'^^' ,1'^^^^^
hasta los afíos 60. El motivo de esta preferencia ha sido la

^^^^^fj^^^^^^^
^ies y el éxito garantizado en la mayoría de las ^i^uaciones. Las márge^^^^^^^

otiles del rio Achencovil proporcionaban unas condiciones ideales P^^^,^}.^^^^^^

de la teca. Además del programa regular de plantaciones emprendido en <^^stintas divi

siones. en 1964 se creó una división especial, la División de Plantaciones de Teca del

Valle de Kallar, para plantar unas 3.J00 hectáreas de teca. En 1982 se hablan plantado

unas 1.600 ha. Debido al agotamiento de superficies adecuadas para transformar , el rit-

mo de plantación anual ha descendido durante los dos últimos años. Al extender la teca

a estaciones menos adecuadas ha aumentado la proporción de superficie con clases de ca-

lidad inferiores. La División de Konni tiene la mayor superficie de teca y posee asi-
mismo las plantaciones más antiguas realizadas en la zona de estudio. El Cuadro 2.8

muestra la distribución de la teca por distintas clases de calidad, dentro de esta
división.

Cuadro 2.8

Distribución de las plantaciones
de teca segán clases de calidad

Clase de calidad
Porcentajes
del total

I

II

III

IV

6,9

29,0

47,7

16,4

Total 100,0

Fájente: Recopilado de los Planes de Ordenación.

La calidad de la estación se determina tomando como referencia las Tablas de Ren-
dimiento de toda la India (Instituto de Investigación Forestal y Escuelas Forestales,
1970), utilizando como parámetro la altura. El Cuadro 2.9 incluye los parámetros más
importantes de la masa, tomando como edad de referencia los 50 años tal como se incluye
en los cuadros de rendimiento.
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La producción es función de la calidad de la estación y del volumen en pie. Este
iltimo varia considerablemente entre las distintas plantaciones de la zona de estudio.
El volimen en pie es muy bajo en una serie de plantaciones, y esto influye especialniente
en la producción de las claras y puede influir incluso en la calidad de las trozas obte-
nidas en la corta final. En el Capitulo 6 se analizan detalles de la ordenación de las
plantaciones de teca.

El eucalipto se introdujo por primera vez en la zona de estudio en 1960, en los
pastizales de alta montaña de la reserva CkxxJrical, de la División de Ranni, dentro del
programa de forestación de pastizales. Se plantan dos especies de eucaliptos, el E.
grandis y 1 E . tereticornis . El primero se planta en altitudes superiores a 500 metros,
mientras que el segundo se utiliza para plantar las zonas de baja elevación. El euca-
lipto (E, tereticornis ) se introdujo en 1965 en las Divisiones de Thenmala y Punalur, y
se utiliza sobre todo para la reforestación de áreas desmontadas. Con el establecimien-
to en 1975 de la Corporación de Desarrollo Forestal de Kerala, cuyo objetivo principal
es fomentar el abastecimiento de madera a la industria de pulpa y papel, se comenzaron a
realizar extensas plantaciones de eucalipto. Una de las unidades de plantación de la
Corporación está situada en la zona de estudio, en Punalur, previéndose la transforma-
ción de 13.000 ha de bosques caducifolios híimedos en plantaciones de eucalipto.

Las plantaciones de eucalipto se ordenan cerno monte bajo con una rotación de 8
años. El resultado de las plantaciones varia considerablemente. Hay plantaciones ex-
oepcionalmente buenas cuyo crecimiento medio anual ha sobrepasado los 35 m /ha. Hay
también plantaciones con un crecimiento medio anual de menos de 5 m /hectárea. La pro-
ducción media es bastante menor que la prevista. Los incendios, las enfermedades y los
defectos de ordenación - elección incorrecta de la estación, falta de supervisión, etc.
- son algunas de las razones que motivan la baja productividad de las plantaciones de
eucalipto.

El primer ensayo de creación de plantaciones de madera para fósforos se hizo en
la División de Thenmala en 1952. Se pretendía con ello, ante todo, aumentar el simi-
nistro de madera a la industria de fósforos. La especie elegida fue el Semul ( Bonbax
ceiba ) . La primera plantación fue un fracaso. Sin embargo, se continuaron nuevos ensa-
yos y en 1954 se plantaron diez hectáreas. Gradualmente se aumentó de forma considera-
ble el programa anual de plantaciones. Durante el Segundo Plan Quinquenal (1956-61) el

Gobierno Central estableció una asignación especifica y creó un subsidio para fomentar

la plantación de especies para fósforos. Es interesante señalar que el término "madera

para fósforos" es un término inapropiado, y en la mayoría de los casos la teca represerh-

ta una parte importante de las plantas de estas plantaciones. Este aspecto se analizará

en el Capitulo 6.

2.6 Demandas sobre los bosques

Resulta conveniente clasificar las demandas sobre los bosques en tres categorías:

locales, regionales y nacionales, dependiendo del lugar de origen de la demanda. Las

demandas pueden agruparse además en otras dos categorías: (1) de tierra y (2) de produc-

tos. A continuación se analiza brev«nente la presión ejercida sobre los bosques en la

zona de estudio, debido a estas diferentes demandas.

2.6.1 Demanda local

Los bosques tienen que satisfacer la demanda industrial y la no industrial, ambas

existentes en la zona del estudio.

2.6.1.1 Demanda industrial

En la zona hay dos importantes plantas industriales basadas en la madera:

(1) Travancore Plywood Industries (Industria de Tableros Contrachapados de Travancore),

que es una enpresa del Gobierno de Kerala y (2) Punalur Paper Mills (Fábrica de Papel de

Punalur) , empresa del sector privado.
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La Industria de Tableros Contrachapados de Travancore se estableció como una com-

pañía limitada r trasladándose a Punalur en 1943 para facilitar la obtención de trozas

para chapas. La capacidad instalada de esta fibrica es de 2,28 millones de m (espesor

de 4 nin) y enplea unos 500 trabajadores. Anteriormente el valle de Shendumey, de la

división de Theimala, era la fuente principal de abastecimiento de madera para la indus-

tria y sólo se venia empleando la Vateria indica . Se ha llegado a la consecuencia de

que el abastecimiento a partir de los bosques próximos es insuficiente, por dos razones:

(1) el aiwiento de la capacidad instalada y (2) el agotamiento de las existencias de ma-

dera. Esto ha motivado (1) la aceptación de una serie de especies que no se utilizaban

anteriormente y (2) la ampliación de la superficie de recolección de madera. En la ac-

tualidad la fábrica de tableros contrachapados de Travancore está utilizando la Mangifer

indica , el Dipterocarpus bourdillonii , la Persea macrantha, la Dichops is elliptica y el

Canariun strictun , aunque sigue prefiriendo la Vateria . Al principio la industria podía

atender todas sus necesidades de trozas para chapas a partir de los bosques próximos pe-

ro ahora la superficie de captación se ha extendido hasta las montañas de Goodrical en

la División de Ranni, a unos 150 km de distancia del emplazamiento de la fábrica. Hubo

también casos en que la industria importó trozas para chapas de las Islas de Andaman y
Nicobar. Los productos más importantes de esta industria son (1) el tablero contracha-

pado para exteriores, (2) el tablero contrachapado decorativo con cara exterior de teca,

(3) el tablero contrachapado para encofrar, (4) el tablero contrachapado para vehículos,

(5) el tablero contrachapado para fines náuticos, (6) las cajas de embalaje para té y
tabaco y (7) asientos y respaldos para sillas. La mayoría de los productos se comercia-

lizan dentro del país.

La Fábrica de Papel de Punalur establecida en 1890, es una de las fábricas de pa-

pel más antiguas de Asia y la ftnica fábrica de papel del mundo a base de bamb6 y carri-

zo. La capacidad instalada de la fábrica es de 50.000 tm anuales y emplea unas 1.075

personas. Al comienzo el carrizo era la única materia prima forestal que utilizaba la

industria. Al ser un gran consumidor de carrizo del sur de Kerala, pudo obtener materia

prima en condiciones favorables durante bastante tiempo. Además de la capacidad insta-

lada, la dedicación a otros usos de las áreas productoras de carrizo y el desarrollo de

otras industrias que utilizan el mismo producto, han aumentado la distancia entre la

oferta y la demanda. Debido en parte a esta causa, durante los tres últimos años sólo

se pudo utilizar el 35% de la capacidad instalada. La falta de carrizos ha llevado a su

creciente sustitución por madera de eucalipto. Se ha hecho necesario también poner en

producción recursos distantes, situados fuera de la zona de estudio. En la actualidad

la industria obtiene carrizos, dentro de la zona de estudio, de las áreas de

Kulathupuzha, Chalikkal y Moozhiyar, y también de los bosques de Edamalayar, de la Re-

serva de Tigres de Periyar y de Adimali, fuera de la zona de estudio.

La Industria de Papel de Punalur produce papel de calidad especial destinándose

un 70% de la producción para usos industriales. El 30% restante consiste en papel de

imprenta y de escribir. Existe la obligación reglamentaria de suministrar 3.500 ton de

papel de escribir y de imprenta al gobierno de Kerala.

Además de las dos importantes industrias citadas, basadas en la madera, hay un

gran nbnero de pequeñas fábricas en la zona de estudio. Hay 80 aserraderos registrados

en el distrito y algunos de ellos, especialmente los de las zonas urbanas, dependen de

la madera obtenida de los bosques. Hay en el distrito unos 450 obreros empleados en la

industria de aserrío. Hay también 23 fábricas de fósforos que emplean unos 270 obreros.

El abastecimiento de madera procedente de los bosques es bastante inferior a sus necesi-

dades. Es frecuente que las fábricas de fósforos consigan sólo el 10% de sus necesida-

des a partir de los bosques. El resto corresponde a madera obtenida de las cercas de

las casas.
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2.6.1.2 Demanda no industrial

A excepción de los bosques de las localidades del interior de las divisiones fo-
restales de Ranni y Thenraalar todos los demás están rodeados de pueblos densamente po-
blados y tienen multitud de enclavados, ya sean terrenos para la producción de alimen-
tos, caseríos, etc. La leña, los rollizos pequeños y el abono en verde son algunos pro-
ductos importantes que necesitan las comunidades rurales. En la actualidad no hay un
sistema para proporcionar estos productos, y debido en parte a ello, los aldeanos los
recogen sin ninguna autorización. No se dispone de estimaciones sobre la cantidad ex-
traida de esta forma. Sin embargo, el numero de infracciones forestales descubiertas,
que aparece en el Cuadro 2.10, da una idea de la magnitud del problema.

Cuadro 2.10

Extracción ilegal de productos forestales

.^ Nilimero de infracciones
Ano . . ,

registradas

1976-77 731

1977-78 950

1978-79 1.073

Fuente: Informes de administración de las
Divisiones Forestales.

Hay que tener en cuenta, sin embargo, que las infracciones registradas constitu-
yen sólo la punta del iceberg. Con mucha frecuencia, el acusado desempleo estacional es
un factor importante que lleva a la extracción ilegal de productos forestales. Incluso
las plantaciones de teca están sujetas a cortas ilegales, que sirven de apoyo a un co-

mercio floreciente de muebles y otros artículos.

2.6.2 Demanda regional

Al disponer de más bosques que la mayoría de los restantes distritos, se trans-

porta una gran cantidad de madera y otros productos a centros de consumo distantes, tan-

to dentro como fuera del estado. Instalaciones que fabrican madera contrachapada, si-

tuadas incluso en el distrito más nórdico del estado, Cannanore, atienden parte de sus

necesidades de trozas para chapas a partir de estos bosques. Madera de eucalipto proce-

dente de la zona de estudio sirve para abastecer a la fábrica de pasta de rayón de Cali-

cut y a la Fábrica de Papel de Peródicos próxima a Kottayam. Se transporta una gran

cantidad de madera de construcción al estado vecino de Tamil Nadu. Prácticamente el

mercado de la madera de la zona de estudio está controlado en gran parte por los comer-

ciantes de Tamil Nadu.

2.6.3 Demanda nacional

Las traviesas de ferrocarril, la madera de teca de buena calidad que necesita la

defensa, y los ferrocarriles se abastecen a partir de los bosques de la zona de estudio.

En los bosques de Kakki de la División de Ranni se realizó una corta de entresaca en

gran escala para abastecer de traviesas de ferrocarril. Una parte importante de las ne-

cesidades de traviesas para la linea de ferrocarril proyectada Emakulam - Alleppey es

posible que tenga que atenderse a partir de estos bosques.

2.6.4 Demanda de tierras

La demanda de tierras es una demanda derivada y en la zona de estudio procede de

la población local, de enpresas del sector público y privado y de los ministerios guber-

namentales. En el Cuadro 2.11 se presentan las áreas forestales otorgadas a diversos

organismos del sector publico para fines no forestales.
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Cuadro 2,11

Superficie forestal utilizada para fines no forestales
(superficie en hectáreas)

Organismo Finalidad
deKinÍdí¡^

1. Junta de Electricidad Superficie a inundar del proyecto de Desconocida
Sabarigiri y fajas de terreno bajo lineas

de alta tensión

2. Ministerio de regadíos Superficie a inundar del proyecto de

Kallada 1.373

3. Corporación Agrícola Cultivo de caucho y caña de azicar 2.528

del Estado

4. Oil Palm India Ltd. Cultivo de palma de aceite 3.400

5. Rehabilitación Cultivo de caucho para el reasentamiento
Plantation Ltd. de repatriados de Ceilán de origen indio 2.265

6. Plantation Corporation Plantación de caucho 1.736

of Kerala Ltd.

7. Ministerio de Hacienda Asignación de tierras para agricultura a

Proyecto de Tierras de evacuados de localidades afectadas por^ cas-
Labranza tas registradas^ militares retirados, etc. 3.631

Además de los proyectos patrocinados por el gobierno para asignar tierras de la-

bor, asentaomiento de tribus, etc., se han utilizado extensas áreas forestales para agri-
cultura a través de ocupaciones ilegales. No hay estimaciones sobre la superficie ocu-
pada ilegalmente en las distintas divisiones.

2«7 Resunen y conclusiones

De lo analizado resulta evidente que la zona de estudio, cono el resto del esta-
do, tiene dos problemas principales: (1) la elevada densidad de población y (2) el
fuerte desempleo y sub^mpleo. La agricultura es la principal fuente de subsistencia.
Sin embargo, el tamaño medio de la propiedad agrícola es muy reducido. La mayoría de
las industrias se basan en la agricultura o en la silvicultura, no habiéndose desarro-
llado a&n industrias con escasas necesidades, directas e indirectas, de tierras.

Los bosques perennifolios y los bosques caducifolios hdmedos fo man la vegetación
natural más importante de la zona de estudio. Ambos se caracterizan por una multitud de
especies de las cuales sólo unas pocas tienen valor comercial . La ordenación de los

bosques caducifolios húmedos más fácilmente accesibles pretende su transformación en
bosques artificiales. En la actualidad los bosques artificiales representan alrededor
del 17% de la superficie total de bosques.

Los bosques de la zona de estudio tienen que atender a diversos tipos de demandas
de productos y de tierras. Además de atender las necesidades de materia prima de la fá-

brica de tableros contrachapados y de la fábrica de pasta y papel localizadas en la zona
de estudio, hay que abastecer de madera a un gran número de industrias situadas dentro y
fuera de la zona de estudio. Hay también demanda de tierras, tanto de los agricultores
cerno de las corporaciones pertenecientes al gobierno, y continúa en su apogeo el proceso
de canbio de destino para fines no forestales.



- 39 -

CAPITULO 3

HISTORIA DE lA ORDENACIÓN FORESTAL

Para conocer los factores que han contribuido a una distribución detentiinada del
uso de las tierras es impreíicindible examinar las características de la economía y los
cambios que se producen con el tiempo. La silvicultura tiene un largo historial en la
zona de estudio. Es conveniente conocer cdmo han actuado los diversos factores socia-
les^ políticos y econíimicos sobre la utilización de los terrenos forestales para obtener
una orientación general sobre lo que puede suceder en el futuro* En este capitulo se
trata de seguir la historia de la ordenación forestal en la zona de estudio.

Puede hacerse un buen análisis histórico describiendo los cambios registrados en
periodos detenninados. Como el cambio es un hecho continuo, su división en periodos
tiende a ser arbitraria. Sin embargo, tal enfoque tiene sus ventajas y a veces es ine-
vitable. Para este estudio, basándose en la situación política, se definen dos grandes
épocas: (1) la anterior a 1947 y (2) la posterior a 1947. Durante la primera, Travan-
core fue un principado, mientras la mayor parte del resto de la India se encontraba bajo
deminio británico. La época posterior a 1947 se caracteriza por la unión de los princi-
pados en la Unión India, y el traspaso del poder a los gobiernos elegidos
democráticamente

.

3.1 Época anterior a 1947

Travancore se erigió en una entidad política hacia la mitad del siglo XVIII cuan-

do Venad, un pequeño reino, conquistó a los principados vecinos con la ayuda de la Oom-

pañia Inglesa de la India Oriental. El comercio era la principal fuente de ingresos del

estado y se formó un Ministerio de Comercio para monopolizar la comercialización de va-

rios artículos importantes, r^ compañía de la India Oriental ayudó a la expansión te-

rritorial y a la consolidación de Travancore, lo que a su vez permitió a la ccmpañla

acunular un considerable ixxier e influencia. El representante de la compañía ante la

Corte de Travancore, llamado corrientemente el Residente, se convirtió de hecho en el

Diwan (Primer Ministro) en 1811. Esto tuvo un tremendo efecto sobre la política del

Gobierno de Travancore.

Antes de la aparición de Travancore, no existía en Kerala el sistema de impuestos

estatales sobre la tierra. Las tierras agrícolas eran entonces de propiedad de podero-

sos señores feudales y templos. La consolidación de Travancore desplazó a muchos seño-

res feudales y el estado se convirtió en el mayor propietario de tierras. Consecuente-

mente, los ingresos de tierras adquirieron importancia en el presupuesto. El aumento

del tributo exigido por la Ccmpañla de India Oriental sólo se podía pagar aunentando los

ingresos del gobierno. Para aumentarlos el Residente y Primer Ministro adoptó dos medi-

das importantes: (1) se nacionalizaron las propiedades de 378 templos ricos que estaban

exentos de impuestos estatales, asegurando de esta forma los ingresos de tierras proce-

dentes de los arrendatarios que las ocupaban, y (2) se aunentó la extensión de la super-

ficie bajo cultivo.

3.1.1 Los bosques como tierras baldías

Más de dos tercios del país se mantenía bajo bosque o seguía sin cultivar a prin-

cipios del siglo XTX. En aquella época los bosques se consideraban como tierras bal-

días. Hacia 1818 el gobierno inició un programa para ampliar los cultivos en las tie-

rras baldías. Se estimuló a los labradores para que roturasen terrenos de bosque me-

diante la exención de impuestos durante un número detenninado de años, el suministro

subvencionado de provisiones a los cultivadores de montaña, la protección de los culti-

vos contra los robos y la fauna silvestre, la abolición del impuesto de exportación so-

bre los cereales, etc. Los cultivadores de Cardamomo recibieron un trato preferente de-

bido a su importancia para los ingresos del estado. Rn 1823 se formó un Departamento

del Cardamomo.
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El traspaso del poder de la Conipafila de la India Oriental a la corona Británica

^

en 1858 r influyó en el uso subsiguiente de la tierra en la Región de los Ghats Occiden-

tales. Los colonos británicosr con el apoyo del Residente, comenzaron a talar bosques

para instalar plantaciones de café, té, cardanono, etc. La presión de los colonos euro-
peos y de los agricultores locales se tradujo en una política gubernamental liberalizada
hacia el cultivo en los bosques. En 1865, se dictaron normas para la venta de tierras
baldías para el café y otros cultivos, y se otorgaron derechos plenos de propiedad,
similares a los del sistema británico, a los arrendatarios de tierras gubernamentales.

Consecuente con la política de laissez-faire hacia las tierras forestales, la

tala de bosques continuó sin ningün control, especialmente a partir de 1865. Muchos
desmontes iniciales se abandonaron tras un breve periodo. El gobierno intentó controlar
los desmontes y proteger la madera valiosa dictando normas en 1869 y 1881, pero fueron
generalmente ineficaces debido a la ambigüedades de las disposiciones y a la ausencia de
cláusulas penales.

3.1.2 La madera como fuente de ingresos

Los reinos de la costa de Kerala estaban dedicados al comercio de especias desde
tiempos muy remotos. Los árabes, que tenían el monopolio del comercio marítimo antes de
la época europea, iirportaban madera de teca para la construcción de barcos. La superio-
ridad de la teca para este fin aumentó su importancia en el comercio de exportación. La
información más antigua sobre la extracción de madera en Travancore aparece en las Memo-
rias de los Lts. Ward y Conner que estudiaron el país de 1816 a 1820. Segftn ellos, las

áreas forestales que bordeaban los ríos se arrendaban a contratistas para la extracción
de la teca. Mencionan también que cuando hicieron su estudio la mayor parte de la teca
comercial se habla extraído ya de las zonas accesibles.

En 1816 el Residente y Diwan que estaba en básqueda de formas de mejorar las fi-

nanzas del estado, trajo a un oficial inglés para que dirigiera el Departamento Comer-
cial. El Jefe del Departamento Comercial - Agente Comercial - fue designado también co-
mo conservador de bosques. El deber del Agente Comercial y Conservador era inspeccio-
nar, manejar y comercializar los artículos del monopolio estatal. En 1816, el gobierno
comenzó a extraer directamente la teca. La otras maderas podía extraerlas la población
gratuitamente.

A principios de los años 1820 la oficina del Conservador se independizó del Agen-
te Comercial. La tarea del Conservador consistía en conseguir teca de los ríos Periyar

y Achencovil y entregarla al Agente Comercial de Allepey junto con el cardamomo cosecha-
do. Entre 1820 y 1865 la lista del monopolio del gobierno se engrosó incluyendo el palo
* ^^^^^sa (Dalbergia latifolia) el anjili ( Artocarpus hirsutus ), el ébano ( Diospyros
ebenun ) y la madera de sándalo ( Santalum álbum ) . Se situó en Ranni un ayudante del Con-
servador para supervisar la explotación maderera. Inicialmente la cantidad aprovechada
no era grande y por ello el departamento podía organizar la extracción de la madera. Al
aumentar la demanda se demostró que la explotación departamental no era conveniente.
Por ello, a partir de 1879 se otorgaron contratos para la explotación maderera y el
transporte de la madera hasta los almacenes. En 1882 el trabajo de la madera a cargo
del departamento habla sido sustituido totalmente por el sistema de contratos.

La riqueza procedente de la explotación maderera se convirtió en una fuente im-

portante de ingresos, avinentando el saldo neto del departamento forestal de 89.050 Ru-
pias en 1872 a 311.306 Rupias en 1892.

^•1»3 Reserva permanente de áreas de bosque

La idea de declarar un área de bosque como reserva fue una extensión del princi-
pio de la reserva de árboles y se hizo para facilitar el ejercicio del derecho de pro-
piedad sobre un nímero cada vez mayor de árboles comerciales. La reserva de tierras tu-
vo su origen en la India Británica y se adoptó pronto también en Travancore. La políti-
ca gubernamental respecto a los bosques la enunció en primer lugar Lord Dalhousie en
1855. La Ley Forestal India de 1865 contenía cláusulas para establecer reservas fores-
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tales permanentes. En 1878 se aprobó otra ley que distinguía dos clases de bosques: los
bosques reservados y los bosques protegidos. En la Presidencia vecina de Madras se puso
en vigor una ley forestal en 1882. Para la creación de una reserva el gobierno publica-
ba una notificación y se registraban los derechos privados admisibles en el itonento de
su establecimiento.

En Tranvacore se nombró una Comisión en 1884 para examinar los distintos aspectos
de la ordenación forestal. La Comisión recomendó la promulgación de una ley forestal y
preparó un borrador que copiaba más o menos todas las disposiciones de la Ley Forestal
de Madras de 1882. En 1887 se promulgó una versión modificada del borrador y en el mis-
mo año se constituyó la primera reserva forestal de Travancore de acuerdo con la ley.
En el cuadro siguiente puede observarse el desarrollo de las reservas forestales de
l*ravancore

.

Cuadro 3.1

Desarrollo del establecimiento de bosques
reservados en Travancore

2^. Superficie de bosques
reservados en km

1888
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Durante esta fase se realizaron también diversos experimentos con especies exóti-

cas. Se hicieron ensayos de plantación a escala limitada con Ailanthus qraniS y Berrya

aninonilla r Cinnamomum camphora y Hevea brasilensis ^ Swietenia macrophylla » etc. Se plan-
taron también como ensayo especies indígenas como el anjili ( Artocarpus hirsutus ) y el

kongu ( Hopea parviflora )

.

La tercera faser que comenzó a partir de 1908 , se caracterizó por: (1) los inten-

tos de reducir el costo unitario de establecimiento de las plantaciones y (2) el aumento

de la superficie anual de plantación. Anteriormente el trabajo de preparación del si-

tio, como el desmonte, la quema, etc. lo hacia el departamento forestal. Este sistema
se sustituyó en 1908 mediante la venta de las existencias de madera en pie. El compra-
dor despejaba el sitio con más eficacia y economía. La venta directa de la madera en
pie redujo los gastos del gobierno y aumentó sustancialmente los ingresos.

El deshierbe y los tratamientos silvícolas iniciales fueron las otras partidas
principales de los gastos de plantación. El sistema taungya, desarrollado en Birmania a

mediados del siglo XIX se intentó en Travancore en 1915, El primer intento fue un fra-
caso, pero posteriormente, a partir de 1922, el método taungya se convirtió en una téc-

nica nonnal para el establecimiento de plantaciones de teca. A cambio del penniso para
cultivar productos agrícolas durante un año y medio, el campesino o la sociedad coopera-
tiva acepta realizar el desmonte, la plantación y los primeros trabajos de tratamiento,
sin ningíin coste, además de pagar al departamento forestal una renta por el terreno.
Debe señalarse que las estaciones seleccionadas para las plantaciones de teca eran, por
otra parte, excelentes para la agricultura, estando situadas invariablemente en valles
de rios con ricos suelos aluviales. El costo de establecimiento de una hectárea de
plantación de teca, que era de unas 100 a 125 rupias anteriormente, llegó casi a cero
con el sistema taungya. El ritmo de plantación se aceleró durante esta fase. Aunque
Travancore comenzó 22 años después que Nilambur, en 1927 la extensión de sus plantacio-
nes de teca sobrepasaba a las de Nilambur en 675 hectáreas. Las plantaciones de Travan-
core eran también más impresionantes que las de Nilambur.

3.1.5 Los planes de orenación como herramienta de la gestión

Al igual que en el caso de las plantaciones, en Travancore se adoptó la idea de
manejar los bosques a base de planes de ordenación, siguiendo la tendencia de la India
Británica. Esto fue una consecuencia de la reorganización del departamento forestal de
Travancore en 1897, siguiendo las lineas de la administración forestal de la India Bri-
tánica trazadas por el Conservador T.F. Bourdillon. Los primeros planes de ordenación
tenían el objetivo limitado de regular la extracción de madera. Se pretendió limitar la

explotación forestal a unas cortas anuales predeterminadas. El primer plan integrado de
la zona de estudio se preparó para los bosques del valle de Shendumey en 1908. Aunque
se prescribieron unas buenas normas silvícolas, los resultados fueron desalentadores.
Los planes de ordenación preparados a partir de entonces adolecían del grave defecto de
exigir mucho tiempo de preparación. Además, sus estrictas normas no s*^^ cjmpllan. La
explotación excesiva de las áreas accesibles no se podía controlar de - >ic; eficaz debido
a la insuficiencia de personal de campo y a la confianza en los contratista^ a los que
se pagaba de acuerdo a la cantidad de madera que llevciban al depósito.

3.1.6 Conflictos entre agricultura y silvicultura

La agricultura se extendió al área ocupada por bosques a partir sobre todo de dos
direcciones. En primer lugar, hubo una rápida expansión de la superficie con cultivos,
comenzando en el decenio de 1860. Los colonos europeos se velan atraídos por la abun-
dancia de terrenos bien situados para establecer cultivos. La tierra se convirtió en un
articulo traficable e hipotecable en 1865, cuando todos los arrendatarios del gobierno
recibieron derechos permanentes sobre las tierras cultivadas. Se dieron incentivos para
poner en cultivo nuevas tierras. Una clase emprendedora de agricultores que ya hablan
adquirido capital mediante el comercio, se adelantaron dedicándose al trabajo en gran
escala de saneamiento de tierras en las llanuras y los colonos europeos comenzaron a es-
tablecer plantaciones de café, té, caucho, etc., en las colinas. También se desarrolla-



- 43 --

Plantación de eucalipto de 20 afkDS de edad (E. cjrandis ) en tierras
altas de pastos realizada dentro del programa de repoblación forestal
de pastizales. Aunque en el caso del eucalipto la rotación que se
sigue es de B años^ so ha reservado una gran parte de las plantacio-
nes en pastizales altos para abastecer de madera a la fáü^rica de pa-
pel de diario, del sector publico, situada en Kerala.

Plantación de Albizia falcataria (1974) en la División de Thermala.
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ron servicios de apoyo para atender las necesidades del nuevo sector de plantaciones ba-
sándose, sobre todo, en la seguridad ofrecida por la prc^iedad de la tierra. Surgieron
instituciones bancarias del pais para atender las necesidades crecientes de financia-
ción. También acudían medios financieros procedentes del gobierno para la agricultura
en desarrollo. La Ley de Préstanos Agrícolas de 1891 pretendía ayudar a los agriculto-
res necesitados.

La mejora de los sistemas de ccmunicación fue también espectacular. Cn 1860 se
organizó un Departamento de Obras Péblicas de carácter moderno. Se nombró un ingeniero
británico en 1863 cerno Ingeniero Jefe para dirigir el departamento. Este Departamento
aceleró la construcción de carreteras y puentes, lo que facilitó la conolización rápida
de la región montafk>sa.

En segundo lugar, la agricultura tradicional se extendió de las llanuras a los
valles y laderas adyacentes como resultado sobre todo del incremento de población. En
los bosques se practicaron dos tipos de cultivo seg6n la accesibilidad y la calidad de
los terrenos. Se talaron valles y marismas para asentamientos agrícolas, mientras que
las tierra pobres y escabrosas se empleaban para agricultura migratoria.

La introducción de la yuca (Cassava = Manihot esculenta ) coincidió en Travanoore
con una situación de escasez en la provisión de alimentos. La yuca fue aceptada inme-
diatamente cerno sustitutivo inferior del arroz, producto alimenticio principal de la po-
blación de las llanuras. La producción de yuca aumentó para llenar el vacio creciente
entre la demanda y la oferta de arroz. En terrenos de huerta la yuca comenzó primero a
cultivarse como producto de subsistencia, pero poco después se convirtió en cultivo co-
mercial. El rendimiento excepcional de la yuca en los terrenos forestales estimuló su
cultivo en áreas de bosques recientemente talados. Junto con la yuca, se podían esta-
blecer cultivos comerciales perennes más interesantes como el cocotero, el pimentero, el
café, el caucho, etc. El hecho de que se pudiera consimir, almacenar e intercambiar por
otros artículos de primera necesidad, lo hicieron ideal para superar las dificultades
durante el periodo de espera hasta que los cultivos perennes alcanzaban la época de pro-
ducción. El largo periodo de barbecho que exigía el cultivo de cereales en los bosques
ya no era necesario. El trabajo de plantación y aprovechamiento se podía extender a un
periodo más largo permitiendo utilizar el trabajo familiar de forma más eficaz.

La producción insuficiente de alimentos en el estado se resolvió durante la pri-
mera mitad de este siglo mediante importaciones de arroz principalmente de Birmania. En
1938, la cantidad de arroz importado fue de 5.966.193 Cwt (quintales de 10 libras) con
un costo de 24.079.308 Rs. Bh., lo que representó el 32% del valor total de las importa-
ciones. Las importaciones de arroz se vieron afectadas por la Segunda Guerra Mundial,
produciéndose en Travanoore una aguda escasez de cereales para alimentación. Para re-
solver esta situación el gobierno introdujo, a partir de 1942, un progranna para arrendar
superficies cultivables en los bosques reservados. En una primera etapa se arrendaron
3.250 hectáreas por un periodo de tres años. Como la disponibilidad de alimentos no me-
joraba, se fueron roturando más y más superficies para cultivo. No se realizaron medi-
ciones ni delimitaciones de tierras y la superficie real ocupada fue mucho mayor que los
cálculos oficiales.

En el Cuadro 3.2 se presenta la tasa combinada del crecimiento anual de la
población y de la superficie cultivada.

Cuadro 3.2

Crecimiento de la población y crecimiento de la superficie cultivada

Periodo
Tasa de crecimiento anual

Población Superficie cultivada

1911 a 1931 2,00 1,34

1931 a 1951 1,97 0,10

1911 a 1951 1,99 0,72

Fuente: Varghese (1970).
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Aunque el crecimiento de la población se mantuvo constante en el 2% durante todo
el periodo de 1911 a 1951, el crecimiento anual de la superficie cultivada descendió en
los dos siguientes decenios del 1,34%, durante el 1911 a 1931, al 0,1%. Sus consecuen-
cias sobre la producción y disiX)nibilidad de alimentos puede imaginarse fácilmenter
considerando que casi la mitad de la superficie cultivada producía cultivos no
alimenticios.

En el cuadro siguiente se presenta la superficie de caucho r té y café desde 1920
a 1950.

Cuadro 3.3

Superficie de cultivos comerciales importantes
(en hectáreas)

Año Caucho Té Café

1920-21

1930-31

1940-41

1949-50

20.640
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La independencia política introdujo nuevas tendencias en el dearrollo de la sil-

vicultura • La Política Forestal de la India independiente se promulgó en 1952 , revisan-

do la anterior Política de la India Británica de 1894, En el Capitulo 4 se dan los ob-

jetivos del sector forestal trazados en la Política Forestal. El bosque se incluyó en

la Constitución India cerno materia estatal (provincial) pudiendo los gobiernos estatales
detenninar los objetivos y el método de ordenación de los bosques. Los gobiernos elegi-

dos en los estados tenían dos responsabilidades importantes: (1) atender las necesidades
del sector agrícola y (2) aumentar los ingresos del gobierno para atender a los gastos
crecientes de los trabajos de explotación. Ambas tuvieron un efecto directo sobre los

bosques y la silvicultura del estado.

3.2.1 Conflictos entre la agricultura y la silvicultura

La dedicación de terrenos de bosque para fines agrícolas que comenzó a principios
de los alSos 1940 , continuó a un ritmo aún mayor durante los decenios siguientes. El

plan para la producción de más alimentos estipulaba la repoblación forestal por parte de
los arrendatarios antes de devolver la superficie al gobierno. Debido a la continua
ocupación por los arrendatarios de superficies arrendadas ^ no se pudo llevar esto a la

práctica. Las reservas foretales, que eran en otro tiempo grandes superficies compac-
tas r se llenaron de manchas de enclavados agrícolas y viviendas rurales. El crecimiento
natural de la población y la inmigración, junto con la falta de oportunidades de empleo,

estimularon aftn más las usurpaciones en la periferia de los enclavados. El hurto de

productos forestales y los incendios ocasionados por el crecimiento de las actividades
humanas han reducido la calidad de los bosques. A fin de estudiar el problema de las

usurpaciones se formó un comité popular en 1968. Este Comité clasificó las áreas usur-

padas en recuperables y no recuperables. Las áreas no recuperables hubo que legalizar-
las otorgando escrituras de propiedad a los cultivadores y el resto se recuperó. Los
trabajos de medición y asentamiento de acuerdo con estas lineas han sido bastante

lentos.

Varios proyectos gubernamentales de reasentamiento para antiguos funcionarios p6-

blicosr evacuados de áreas de proyectos y grupos étnicos, junto con los proyectos de

producción de más alimentos, tierras laborables, dearrollo ganadero y proyectos hidroe-
léctricos, han motivado la apertura de las reservas que constituían los nádeos para
nuevas usurpaciones. Una razón importante de la continuación de las usurpaciones, apar-
te de la fuerte presión sobre los terrenos agrícolas, consiste en que los cultivadores
conflan obtener derechos permanentes en las superficies ocupadas, ¡jos gobiernos popula-
res que tomaron el poder tras la formación de Kerala han legalizado antiguas usurpacio-
nes varias veces por conveniencia política. El control del desarrollo de la agricultura
a expensas del bosque no ha sido una prioridad importante del gobierno. En la actuali-
dad están legalizadas todas las usurpaciones realizadas en los bosques reservados con
anterioridad al 1.1.1977.

Las empresas del sector píablico basadas en la agricultura han sido también inci-

tadas a disponer de tierras de bosques para el cultivo. Actualmente hay cuatro enpresas
del sector publico dedicadas a la agricultura en la zona de estudio: La Corporación de
Plantaciones de Kerala (caucho), las Plantaciones de Rehabilitación (caucho), la Corpo-
ración Agrícola del Estado (caña de azftcar, yuca, anacardo y caucho), y la Palma de
Aceite de la India (palma de aceite). Cada una de estas empresas se crearon por diver-
sas razones que iban desde el reasentamiento de repatriados procedentes de Sri Lanka
hasta el restablecimiento de una fábrica de azíicar en mala situación. Estas Corporacior-

nes manejan tierras en distintas divisiones. En la zona de estudio, la División de Pu-
nalur tiene la mayor superficie de agricultura del sector publico. Estas tierras que

tienen cultivos agrícolas anuales y perennes, están clasificadas aán cerno bosques reser-
vados debido a la justificación técnica de que la tierra sólo ha sido arrendada y no
transferida permanentemente.

No hay cifras correctas sobre la superficie bajo cultivo en los bosques reserva-
dos. Las estimaciones realizadas por el departamento forestal sobre la superficie ocu-
pada por cultivadores fraudulentos en la zona de estudio, son inevitablemente subestima-
ciones por varias razones. No obstante, tienen un valor indicativo. El informe del
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Plan Preliminar de Ordenación de la División de Punalur estima que "unas 2.000 ha están
ocupadas fraudulentamente, aparte de las superficies arrendadas para la prcxlucción de
alimentos, Programa de Tierras Cultivables, etc." El Informe de A<±ninistraci6n de la
División de Konni para el año 1979-80 afirma que "unas 1.000 ha de bosque reservado en
las márgenes de las áreas de Producción de Alimentos de las tres zonas están amenazadas
de usurpación". El Informe Preliminar de Ordenación de la División de Ranni reconoce la
usurpación de unas 2.000 a 3.000 ha, solamente en la Zona de Vadasserikkara, que se pro-
pone incluir en el cuartel de transformación y plantar con teca. Sin embargo, los in-
tentos realizados hasta ahora para recuperar las tierras usurpadas mediante la creación
de plantaciones departamentales no han tenido éxito debido a la resistencia de los
usurpadores.

lo más frecuente ha sido que la dedicación de tierras para fines agrícolas cum-
pliera más de un objetivo. Además de poner más tierras a disposición de la agricultura,
la madera obtenida de la tala del bosque atendía la demanda de las industrias y de los
comerciantes, e incrementaba también los ingresos del gobierno, necesarios para atender
a sus crecientes gastos. La coincidencia de tales intereses ha motivado la dedicación
en gran escala de áreas de bosques para fines no forestales.

Ciertos trabajos de utilidad publica, como los proyectos de regadío e hidroeléc-
tricos, han ocasionado también una considerable reducción de la superficie de bosques.
Con mucha frecuencia, la dedicación de tierras para el proyecto es en si misma despre-
ciable pero la mejora de la accesibilidad aumenta el potencial de utilización de la
tierra, lo que motiva su transformación en gran escala para la agricultura y para sil-
vicultura de plantaciones.

^•2.2 Silvicultura de plantaciones

El cambio principal en el pasado fue la introducción de planes nacionales
quinquenales de desarrollo. Estos planes reflejaban fundamentalmente las prioridades
nacionales. Las metas de los planes quinquenales sobrepasaban a las de los planes de
ordenación, sobre todo porque los fondos de inversión disponibles estaban de acuerdo con
las provisiones de fondos de los planes quinquenales y no con lo propuesto en los planes
de ordenación.

La prioridad otorgada al desarrollo industrial durante el segundo plan quinquenal
(1956-61) promovió el crecimiento de las industrias de la madera, especialmente la in-

dustria de pulpa y papel. Esto tuvo un efecto importante sobre la silvicultura. Al co-

menzar, la industria de pulpa y papel dependía de la materia prima natural disponible,

como el bambü y el carrizo. Su suministro incierto junto con el aumento de la demanda,

debido al crecimiento de la industria, llevó a la creación de extensas plantaciones de

eucalipto. Los incentivos otorgados por el gobierno central, mediante la asignación es-

pecifica de fondos para plantaciones industriales, se tradujo en la transformación de

extensos bosques naturales en bosques artificiales. A principios de los años 1960 el

desarrollo forestal equivalía a la creación de plantaciones en gran escala. Se formaron

tres divisiones especiales dedicadas exclusivamente a la producción de teca. Una de

ellas, la de Plantaciones de Teca del Valle de Kallar, forma parte de la zona de estu-

dio. Durante el tercer plan comenzaron a funcionar una división para la forestación de

terrenos de pastizales y un cuartel de plantaciones industriales, exclusivamente para

producir eucalipto. Las plantaciones de eucalipto que representaban menos del 1 por

ciento de las plantaciones totales del estado en 1960, aumentaron hasta cerca del 25 por

ciento en 1982. La madera procedente de estas plantaciones la utiliza exclusivamente la

industria de pulpa y papel.

3.2.3 Vinculaciones entre la silvicultura y la industria

La orientación industrial de la silvicultura que comenzó en los años 1960, impul-

só la ejecución de las recomendaciones de la Comisión Nacional de Agricultura (Gob, de

India, 1972; 1976). La Comisión destacó la necesidad de apartarse de la silvicultura

tradicionalmente orientada a la conservación y orientarse hacia una silvicultura artifi-
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cial agresiva, vinculada con las necesidades previstas de las industrias de la madera.
Se determinaron dos inconvenientes principales para enprender este programa: (1) la in-

suficiencia de los fondos de inversión y (2) los obstáculos institucionales procedentes
de la estructura organizativa del departamento forestal. Para vencer estos inconvenien-
tes, la Comisión recomendó la fonnación de Corporaciones de Desarrollo Forestal autóno-
mas en todos los estados. Fin Kerala, se formó una Corporación de Desarrollo Forestal
para llevar a cabo también un prograna en gran escala de plantaciones para madera de
pulpa. Aunque la Corporación diversificó después sus actividades y se encargó de plan-
taciones de madera para fósforos, de la producción de cardamomo, etc., el proyecto de
plantaciones de madera para pulpa continua siendo la actividad fundamental.

La tendencia hacia las plantaciones en gran escala, iniciada en los años 1960, se
aceleró a partir de mediados de los años 1970. La riqueza forestal se contempló con una
perspectiva totalmente distinta de la adoptada en la Política Forestal Nacional. La Co-
misión Nacional de Agricultura reccmendó "que los programas futuros de producción debe-
rían concentrarse en la corta a hecho de bosques inaccesibles de frondosas, seguida por
la de bosques de calidad mixta y de bosques valiosos y la plantación con especies apro-
piadas de crecimiento rápido, que producen mayor rentabilidad por unidad de superficie.
La producción resultante de las áreas desmontadas deberla utilizarse lo más posible en
las industria de la madera. (Gob. de India, Vol. IX, pág. 71). También señaló que "la
producción de madera industrial es la razón de ser de la existencia de los bosques".
(Ibid, p. 32).

En 1976, por una enmienda constitucional se incluyeron los bosques en la lista de
competencias canpartidas, lo que significa que el gobierno central tendría una mayor
presencia en las decisiones sobre la ordenación forestal en todo el país. Este cambio
de la lista estatal a la lista de ccmpetencias compartidas es importante debido a la
opinión ya muy extendida entre los planif icadores y los forestales, de que hay que modi-
ficar rápidamente los bosques para atender las necesidades de las industrias forestales.

3.2.4 Silvicultura social

Junto con las recomendaciones de poner en práctica una silvicultura productiva en
los terrenos forestales públicos, la Comisión Nacional de Agricultura hizo recomendacio-
nes para comenzar programas de silvicultura social (Gob. de la India, 1973), para aumen-
tar la producción de leña, rollizos y forraje, y para la protección de los terrenos
agrícolas contra la erosión. La solución de la crisis energética debida a la escasez de
leña, continúa siendo la principal razón de la silvicultura social e incluye la agrosil-
vicultura, la silvicultura de extensión, la reforestación de terrenos degradados y la

silvicultura recreativa (Gob. de la India, 1976). En varios estados se han creado nue-
vas estructuras administrativas para llevar a la práctica los programas de silvicultura
social. Algunos de estos programas están recibiendo ayuda de organismos de asistencia
como el Banco Mundial y la Agencia Sueca para el Desarrollo Intemacit-nal.

En Kerala, las actividades de silvicultura social se limitan a '
- ) la producción

de plántulas y su distribución a los particulares (propietarios de tierras e institucio-
nes) y (2) la plantación de viales. Como el cultivo intensivo de árboles está integrado
tradicionalmente con las prácticas agrícolas en el estado, haría falta un estudio a fon-
do para saber si el programa de silvicultura social que se inicia actualmente va a tener
un efecto importante.

3.2.5 Tendencias generales de la silvicultura

Del análisis anterior resulta evidente la tendencia general de desarrollo de la
silvicultura. Antes de la formación de la reserva, la población tenia más o menos una
libertad total para utilizar los bosques a fin de satisfacer sus diversas necesidades.
Cuando la renta de la tierra llegó a ser una importante fuente de ingresos para los go-
biernos, los 2igricultores se vieron estimulados a transformar sus tierras baldías -

bosques - en tierras agrícolas. La política forestal de 1894, adoptada en la India Bri-
tánica, hacia incapié en que la demanda de tierras para bosque sólo se podía justificar
en base a su contribución indirecta como sostén de la agricultura. Incluso en áreas en
que podría producirse madera de buena calidad, habla que dar prioridad a atender las ne-
cesidades del sector agrícola.
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Con el desarrollo del comercio y las industrias, la base del poder del gobierno

se desvió de la agricultura cerno se refleja en posteriores declaraciones de política y
en las estrategias de desarrollo sectorial. En la época en que se formuló la política

de 1952 habla industrias de la madera establecidas, y esto influyó en las perspectivas

del sector forestal. Se reconoció el papel de los bosques para suministrar materia pri-

ma a las industrias. En consecuencia, se resaltó que las demandas de las comunidades de

los pueblos en las proximidades de un bosque no se debían permitir a costa de los inte-

reses nacionales. Como el bosque era materia del estado, tales directivas políticas tu-

vieron poco impacto, ya que los agricultores seguían siendo la base del poder de los go-

biernos estatales. El gobierno central que obtenía su fuerza del sector industrial,

continuó sin embargo influyendo en la silvicultura de forma sutil, a través de los pro-

gramas del plan quinquenal, mediante asignaciones especificas y a veces mediante subven-

ciones a programas de plantación industrial en gran escala. Esta tendencia se aceleró

con la puesta en práctica de las recomendaciones de la Comisión Nacional de Agricultura.

A pesar de todo ello, los gobiernos estatales continuaron teniendo la última palabra en

materia forestal. El traspaso de los bosques de la lista estatal a la lista compartida

y la promulgación de la Ley Forestal (conservación) de 1890, que recortó los poderes de

los gobiernos estatales para eliminar la reserva de los bosques, debe contemplarse en el

contexto de la orientación industrial de la silvicultura. El análisis histórico indica

evidentemente que la tendencia se aleja de la ordenación por el uso múltiple.
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CAPITULO 4

DESCRIPCIÓN GENERAL DE lA ORDENACIÓN FORESTAL

La ordenación forestal se define cono la aplicación práctica de principios cien-
tíficos , técnicos y económicos para lograr unos objetivos determinados de un terreno fo-
restal. Las existencias de madera y/o la tierra a disposición del propietario se pueden
destinar a diversos usos. Se puede dejar un bosque totalmente sin ninguna gestión ni

interferencia para mejorar los valores hidrológicos y los de su estado natural silves-
tre. Otra alternativa seria ordenar el desarrollo del bosque en base a su rendimiento
sostenido para garantizar un abastecimiento uniforme de madera. Cunado el ftnico interés
esté en el beneficio inmediato, se puede explotar la madera para obtener el máximo bene-
ficio. Dentro de la alternativa de producción de madera, hay varias opciones que depen-
den de la productividad de la estación, de la comercialización y de la demanda. En el
caso de los bosques tropicales, se deben considerar también los usos potenciales futuros
de plantas y productos que no se utilizan o se utilizan insuficientemente en la

actualidad.

Al igual que en la gestión de otros recursos, los requisitos previos para una or-

denación adecuada de los recursos forestales son:

1. la determinación de objetivos y prioridades,

2. la formulación de planes y programas para cunrqplir los objetivos,

3. el establecimiento de instituciones para realizarlos, y

4. una legislación forestal que defina las relaciones entre los bosques y la

población.

En este capitulo se trata de estos aspectos de la ordenación forestal.

4.1 Objetivos y prioridades

Los objetivos de la ordenación forestal dependerán en gran medida de la naturale-

za de la propiedad de los bosques, en especial de la tendencia socio-econ¿inica del pro-

pietario. La multiplicidad de objetivos complica la adc^xrión de decisiones especialmen-

te respecto a los bosques de propiedad pública. Hasta 1976, la silvicultura era exclu-

sivamente un tema del estado y la capacidad legislativa correspondía enteramente a los

gobiernos estatales. En 1976, se incluyó la silvicultura en la lista de responsabilida-

des compartidas y se facultó al gobierno central para legislar. A falta de una política

forestal estatal, teóricamente la planificación y la ordenación continéan rigiéndose por

la Política Forestal Nacional de 1952. Esta política definió las siguientes necesidades

nacionales fundamentales:

"(1) la necesidad de desarrollar un sistema de uso de la tierra equilibrado y
complementario, mediante el cual cada tipo de tierra se destina al tipo de

uso que produzca más y deteriore menos.

(2) La necesidad de detener:

(a) la denudación en regiones de montaña de las que depende el abasteci-

miento permanente de agua de los sistemas hidrográficos, cuyas cuencas

constituyen la fertilidad esencial del país,

(b) el avance de la erosión por las márgenes desarboladas de los grandes

ríos, que ocasiona la formación de barrancos y de grandes áreas de te-

rrenos baldíos ondulados que hace perder la fertilidad de los can^xDS

adyacentes,

(c) la invasión de dunas en zonas costeras y las dunas móviles, sobre todo

en el desierto de Rajputana.
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(3) La necesidad de establecer terrenos arbolados, siert^re que sea posible , pa-

ra mejorar las condiciones físicas y climáticas y para prcroover el bienes-

tar general de la población.

(4) La necesidad de garantizar un suministro cada vez mayor de pastos, de made-
ra pequeña para utensilios agrícolas y, especialmente, de leña, para dejar

que el estiércol del ganado se emplee cerno abono para mejorar la producción
de alimentos,

(5) La necesidad del abastecimiento sostenido de madera y otros productos fo-

restales, que exigen la defensa, las comunicaciones y la industria.

(6) La necesidad de lograr a perpetuidad unas rentas anuales máximas, ccmpati-
bles con el cumplimiento de las necesidades antes enumeradas".

Para lograr estos objetivos, se ha sugerido una clasificación funcional de los

bosques: bosques protectores, bosques nacionales, bosques de aldea y terrenos arbolados.

La política indica también la forma de resolver los conflictos entre las necesidades lo-

cales y las nacionales. Se subraya que los que viven en la proximidad de los bosques no

deben pretender de ellos ni de sus productos más que las personas que viven lejos de los

bosques. No debe autorizarse la transferencia de tierras forestales para fines no fo-

restales, especialmente para la agricultura. La política trata también brevemente de

algunos problemas biológicos de la ordenación forestal. Se resalta la necesidad de man-
tener una estrecha vinculación entre el sector forestal y las industrias de la madera.

La Política Forestal Nacional proporciona simplemente un marco general aplicable

a la totalidad del país. Las condiciones que se dan en los distintos estados varían
considerablemente, lo que justifica la formulación de políticas forestales estatales que

tienen en cuenta los factores locales y las pautas generales previstas en la política

forestal nacional. Sin embargo, ninguno de los estados del país ha elaborado una polí-
tica apropiada a su situación y, por ello, la política de 1952 sigue siendo el único do-

cumento que detennina de forma explícita los objetivos de la ordenación forestal.

Los objetivos que se incluyen en los planes de ordenación son una repetición de
los que contiene la política forestal. Por ejettplo, el plan de ordenación de la Divi-

sión de Konni (Pillai, 1970) enumera los siguientes objetivos del plan:

1. proteger la superficie de las cuencas hidrográficas de los ríos Achencovil y
Rallar para reducir al mínimo los efectos perjudiciales de erosión del suelo,

inundaciones, entarquinamiento de arroyos y ríos, y regular durante todo el

año el caudal de agua hacia las llanuaras,

2. explotar los árboles maduros y sobre-maduros de los bosques perennifolios,

semi-perennifolios y caducifolios, teniendo en cuenta debidamente la conser-
vación del suelo y el agua,

3. explotar y mejorar los bosques degradados semi-perennifolios y caducifolios
húmedos, sobre la base del rendimiento sostenido y en conformidad también con
la demanda creciente de madera y leña,

4. transformar las áreas con masas irregulares mezcladas y de menor valor, en

plantaciones valiosas de teca,

5. mejorar los bosques y llevarlos a su estado normal, sienqpre que sea posible,

6. mejorar las comunicaciones para facilitar el transporte económico de los pro-
ductos forestales, y

7. en conformidad con los objetivos anteriores, obtener la máxima cantidad de

ingresos.
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El objetivo (1) está en consonancia con la cláusula de política forestal de dete-
ner la denudación en las regiones nontafiosas para garantizar el abastecimiento permanen-
te de aguar mientras que los objetivos 2 a 6 se refieren al aunento de la producción de
madera. Tanto en la Política Forestal Nacional cerno en lo establecido en los planes de
ordenación r la obtención del máximo de ingresos está en óltimo lugar de prioridad y debe
ser conpatible con los demás. Cuando los objetivos son mutuamente incotpatibleSr ni la
política forestal nacional ni los planes de ordenación indican los criterios a adoptar
para decidir las prioridades. Hasta qué punto se ponen en práctica los objetivos indi-
cados explícitamente en la política nacional y en los planes de ordenación, depende de
los objetivos del gobierno, no indicados con frecuencia explícitamente, y de grupos in-
teresados que influyen en la toma de decisiones. La multiplicidad de objetivos complica
la ordenación, no habiéndose dado pautas concretas para determinar las correlaciones
existentes entre los distintos objetivos, cuando llegan a ser parcial o totalmente
incanpatibles entre si. Este ha sido uno de los principales problemas de la ordenación
forestal en Kerala y se analiza más adelante.

4.2 Planes y programas

Los objetivos de política se convierten en acción mediante planes y programas.
El plan es el instrumento más importante para la ordenación de los bosques en la zona de
estudio. Los planes nacinales quinquenales de desarrollo han cambiado también sensible-
mente la orientación de la ordenación forestal.

4.2.1 Planes de ordenación

Un plan de ordenación es un proyecto escrito que pretende la continuidad de la

política y la acción, y que trata de los aspectos técnicos, operativos y financieros de
la ordenación forestal. El procedimiento seguido para la preparación de planes de orde-

nación está descrito en el Código Forestal de Kerala (Gob. de Kerala, 1973) que es una

versión revisada del Código Forestal de Travancore-Cochin (Gob. de Travancore-Cochin,

1952). La necesidad de elaborar los planes se destaca en el código forestal en la forma

siguiente:

"El valor y la necesidad de los planes de ordenación elaborados sobre una base

científica, son incuestionables. Sin tal proyecto preciso de las operaciones, basado en

cálculos cuidadosos y tras de una inspección y examen personal, existe el grave riesgo

de extraer indebidamente el capital forestal y de que se hagan cortas excesivas que,

después de un periodo de pocos años, pueden ocasionar una calda parcial de la renta

forestal".

Los planes de ordenación son planes a medio plazo, con una duración de 10 a 15

años, que suelen abarcar todos los bosques de una división, que es la unidad de adminis-

tración. La preparación de un plan de ordenación se suele encomendar a un funcionario

forestal con experiencia, con el nivel de Conservador Adjunto de Bosques o Conservador

Ayudante de Bosques, a quien se designa cerno Oficial del Plan de Ordenación. Basándose

en los datos recopilados en un reconocimiento preliminar de los bosques, el oficial res-

ponsable del plan de ordenación prepara un informe preliminar. Este contiene:

(a) una breve descripción del área forestal a que se refiere el plan, señalando

el cuartel de ordenación,

(b) la naturaleza de la demanda existente que ha de atenderse a partir de los

bosques,

(c) la descripción de propuestas para atender la demanda, y

(d) breves notas sobre trabajos anteriores.
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Las prouestas del informe preliminar se discuten con el Funcionario Forestal de

División en cuya jurisdicción cae la zonar el Conservador de Bosques, y los oficiales

responsables de los Planes de Ordenación y de la Investigación. Una vez que se llega a

un acuerdo de carácter general, comienza el trabajo de preparación del plan. El trabajo

de campo incluye la determinación de las existencias, la toma de datos sobre factores

ambientales, mercados actuales y futuros, demanda local, disponibilidad de mano de obra,

etc. Los principales trabajos que incluye la preparación de un inventario de existen-

cias son la elaboración de mapas de existencias y calidad de estación, y el conteo. El

oficial responscüíle del plan de ordenación es ayudado por personal subordinado, compues-

to por técnicos forestales, agentes forestales, guardas, delineantes, calculistas, auxi-

liares de oficina, etc.

El plan de ordenación se prepara con el formato prescrito en el código forestal y
se redacta en dos partes. En la primera parte se incluye la información general, cerno

factores de localidad, características de la vegetación, utilización de los productos,

estadísticas de crecimiento y rendimiento, y resultados de la ordenación anterior. Esto

constituye la base para las prescripciones de la segunda parte que trata de la ordena-

ción futura. En ella se dan prescripciones independientes para cada cuartel de

ordenación.

Una vez redactado el plan, se sánete el plan de ordenación y el de investigación

al Conservador de Bosques, quien después de examinarlo lo somete al Conservador Jefe de

Bosques. Si éste está satisfecho con el plan, lo pasa al gobierno para aprobación. La

ejecución de las prescripciones comienza después de obtener la aprobación del gobierno.

4.2.2 Planes quinquenales de desarrollo

En constraste con los planes de ordenación, que se redactan primordialmente en
base a la situación de los bosques y al efecto de los anteriores sistemas de ordenación,

los planes quinquenales se elaboran sobre la base de las prioridades generales a nivel

nacional y estatal. Las grandes prioridades sectoriales las decide la Comisión de Pla-
nificación, teniendo en cuenta la meta prevista para la tasa de crecimiento del ingreso

per cápita. Normalmente un equipo de trabajo, constituido a nivel estatal o a nivel na-

cional, ayuda al Consejo de Planificación Estatal/Comisión de Planificación, en la pre-

paración de los programas sectoriales. Los planes a nivel estatal los examina la Comi-

sión de Planificación en la reunión del Consejo Nacional de Desarrollo. Las prqpuestas
a nivel estatal se modifican de acuerdo con las prioridades definidas a nivel nacional,

y con la disponibilidad de recursos.

Aunque la ordenación de bosques depende de los gobiernos estatales, el gobierno
central influye indirectamente en la ordenación a través de los diversos proyectos de
los planes quinquenales. La mayoría de los programas de plantación de madera para fós-

foros, de leña y de madera industrial se realizan con una asignación para un plan espe-

cifico, y a veces con subsidios procedentes del gobierno central. Las diferencias de

enfoque en la preparación de los planes de trabajo y en la de los planes de desarrollo,

dio lugar a importantes contradicciones entre las diversas prescripciones. Las metas de

los planes quinquenales rara vez tienen en cuenta las condiciones locales. Como los

fondos se adjudican sobre la base de los programas de los planes quinquenales, tienden a

ignorarse las prescripciones de los planes de ordenación. Estos planes han intentado

con frecuencia resolver el problema, revisando las prescripciones de acuerdo con la ten-

dencia de los programas de los planes quinquenales.

4.2.3 Ejecución de planes y programas

La responsabilidad del cumplimiento de las prescripciones de los planes de orde-

nación y de los planes quinquenales recae en el Oficial Forestal de División. En cada
división se prepara un plan anual de operaciones, basado en el plan de ordenación y en
el plan quinquenal, que contiene todos los detalles de los trabajos a realizar en el

afb. Se prepara un presupuesto anual para la división, basado en el plan de operaciones

aprobado. El presupuesto consolidado del departamento se prepara con la ayuda de los
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presupuestos de las divisiones. Tras de su examen y de las modificaciones necesarias a
cargo del Departamento de Hacienda, se sánete el presupuesto al cuerpo legislativo para
su aprobación. Dependiendo de los ingresos y gatos previstos del gobierno, la asigna-
ción al departamento puede ser distinta de la solicitada, y a veces hay que ajustar con-
secuentemente los programas. Basándose en el plan anual de operaciones y en la dotación
presupuestaria, se preparan estimaciones para cada trabajo. Las facultades financieras
del Oficial Forestal de División y del Conservador de Bosques respecto, a la aprobación
de los presupuestos y a la contracción de gastos, se establecen en el Código Florestal.
Una vez aprobado un presupuesto, se emprende el trabajo o a cargo del departamento o a
través de contratistas.

4.3 Administración forestal

El departamento forestal es el principal instrumento del gobierno que pone en
práctica las diversas políticas y programas. El departamento de hacienda tiene una in-
fluencia indirecta mediante el control de la asignación presupuestaria. La Fig. 4.1
contiene el esquema de organización del Departamento Forestal de Kerala. La mayoría de
las decisiones políticas se adoptan al nivel del ministro en consulta con el gabinete y
con el asesoramiento del Secretario al Gobierno y del Jefe de Bosques. En la Achninis-
tración Forestal Central hay unidades especificas responsables de la planificación, de
la preparación de los planes de trabajo, de la investigación silvícola, de la vigilancia
y evaluación, del programa social, de la ordenación de la vida silvestre, de la adminis-
tración general, etc. Para su administración general, los bosques del estado se distri-
buyen en cuarteles de ordenación, divisiones, zonas, secciones y tramos. Todas las ac-
tividades, cerno protección, extracción de madera, establecimiento de plantaciones, y sus
cuidados posteriores, las realizan estas unidades administrativas. La preparación de
los planes de ordenación es responsabilidad del Conservador de Bosques, el Plan de Orde-
nación y la Investigación que se realiza con la ayuda de los funcionarios de los planes
de ordenación. Los Agentes Forestales y los Guardas Forestales se forman en escuelas
que dirige el Departamento Forestal del Estado mientras que los Técnicos Forestales y
los Ayudantes de los Conservadores, del Servicio Forestal del Estado y del Servicio Fo-
restal Indio, se fomnan en las escuelas superiores dependientes del Instituto de Inves-
tigación Forestal, de Dehra Dun.

La rama de vigilancia del departamento intenta garantizar que los diversos traba-

jos se realizan de acuerdo con las nonnas y reglamentos, y ayuda al personal local en el
control de las infracciones forestales. El Oficial de Investigación Silvícola tiene un
pequeño grupo de personal, sobre todo técnicos forestales y agentes forestales, para
realizar investigaciones sobre problemas que son de aplicación inmediata y directa para
el departamento. Recientemente se ha creado una rama de silvicultura social dependiente
del Conservador Jefe de Bosques para promover la plantación de árboles en terrenos agrí-

colas, casas de campo, superficies improductivas y sin cultivar, bordes de carreteras y
orillas de canales. La ordenación de las superficies declaradas cerno santuarios y par-

ques nacionales, está bajo la dirección del Adjunto del Conservador Jefe de Bosques,

quien es ayudado por el Oficial de Preservación de la Vida Silvestre y i os Oficiales

Ayudantes de Preservación de la Vida Silvestre.

La Corporación de Desarrollo Forestal de Kerala, empresa del gobierno del estado,

es otro organismo dedicado a los temas forestales del estado. Se estableció en base a

las reccmendaciones de la Comisión Nacional de Agricultura (Gob. de India, 1972, 1976)

con el objetivo de fomentar la producción de materia prima para las industrias madere-

ras, especialmente las de pulpa y papel. Las razones para establecer tal corporación

autónoma se analizaron en el capitulo anterior. Aunque inicialmente la Corporación se

dedicaba sobre todo a la producción de madera para pulpa, ha diversificado sus activida-

des realizando plantaciones de madera para fósforos y de cardanicxno. Todas las decisio-

nes políticas las adopta un Consejo de Directores nombrado por el gobierno, compuesto

totalmente por funcionarios del gobierno (Secretario Principal del Gobierno, Secretario

de Hacienda, Secretario de Agricultura, Conservador Jefe de Bosques, etc.). La ejecu-

ción de las decisiones políticas es responsabilidad del Director Gerente. Dependiendo

de la carga de trabajo, las regiones se han organizado bajo el control de Gerentes Re-

gionales. En la sede principal el Director Gerente está ayudado por un Gerente de Ope-

raciones. Casi todos los puestos de mayor rango de la Corporación los ocupan funciona-

rios en comisión, procedentes del Departamento Forestal.
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4.4 Leyes Forestales

Las leyes y los reglamentos forestales son instrumentos importantes para ejecutar
la política forestal. A continuación se indican las distintas leyes y reglamentos
aplicables en Kerala.

1. Ley Forestal de Kerala 1961: La Ley Forestal de Kerala, contiene más o menos las
mismas disposiciones que la Ley Forestal India de 1927. La ley trata sobre todo del es-
tablecimiento de bosques reservados, de los deberes y responsabilidades de los diversos
funcionarios gubernamentales, de las acciones prohibidas en las áreas incluidas en bos-
ques reservados, sanciones y multas a los que infringen las nontias, procedimientos para
determinar y confiar una infracción a un tribunal de justicia, etc. De acuerdo con la
ley, constituyen infracciones el encender fuego, cortar, desramar, anillar, desarraigar,
resinar, descortezar y quemar árboles, dañar los mojones de limites, desmontar y culti-
var. El castigo de estas infracciones puede ser hasta de 3 años de prisión o multas
hasta de 1.000 Rupias o ambas a la vez. Las Nonnas para el Transporte de Madera, trazar-
das de acuerdo con las disposiciones de la Ley Forestal, regulan el transporte de madera
y otros productos forestales. De acuerdo con estas nonnas constituye una infracción el
transporte de productos forestales sin un permiso válido emitido por un oficial forestal
o cualquier persona autorizada.

2. Ley de Infracciones del Ganado, de 1971: Esta ley establece el procedimiento pa-
ra resolver el problema de las invasiones del ganado en las áreas forestales cerradas al
pastoreo.

3. La Ley de bosques de Kerala (Toma de Posesión y Cambio de Dominio) de 1971: Has-
ta 1971 los bosques privados del estado estaban regidos por la Ley de Preservación de
Bosques Privados de Madras de 1948. hln 1971, mediante la promulgación de un estatuto,
seguido por la Ley de Bosques Privados de Kerala (Toma de Posesión y Cambio de Dominio),
el gobierno se hizo cargo de los bosques privados sin pagar ninguna compensación. La
Ley se introdujo como una reforma agraria, y en ella estipula la asignación de parte de
los bosques expropiados y adecuados para la agricultura a los desposeídos de tierras,

mientras que el resto debe manejarse de acuerdo con los principios de la ordenación fo-

restal convencional.

4. Ley de Protección de la Vida Silvestre de 1972: La Ley Forestal de Kerala con-

tiene disposiciones que prohiben la caza, la pesca, el uso de armas de fuego, las tram-

pas y el envenenamiento de animales en bosques reservados. Comprendiendo la necesidad

de mejorar la protección de la vida silvestre, tanto en el interior cerno en el exterior

de los bosques reservados, se promulgó en 1972 la Ley de Protección de la Vida Silves-

tre. Esta ley prescribe normas referentes a la caza de animales silvestres y a la de-

claración de áreas forestales como parques nacionales, reservas de caza y áreas

acotadas.

5. Ley de Productos Forestales de Kerala (Fijación del Precio de Venta) de 1978: La

mayoría de las fábricas de tableros contrachapados, de madera para fósforos y de pulpa y
papel del estado, venían obteniendo el abastecimiento de madera del Departamento Fores-

tal, a precios subvencionados bajo un sistema de cupos o a base de convenios a largo

plazo. Con mucha frecuencia estos precios eran desproporcionadamente bajos y no cubrían

el costo de producción. Esta ley pretende racionalizar los métodos de fijación de pre-

cios. De acuerdo con la ley, un comité de expertos nombrado por el gobierno, recomienda

los precios apropiados basándose en los precios del mercado o en el costo de producción

de la materia prima. El gobierno puede, si es necesario, exceptuar a las empresas pro-

piedad del estado del cumplimiento de esta ley. Hay también una disposición que esta-

blece que el 10% del precio de venta debe utilizarse para el desarrollo forestal.

6. Ley Forestal (Conservación) 1980: Se trata de uno de los elementos legislativos

más inportantes promulgados por el Gobierno Central. La Ley estipula que ningún gobier-

no estatal debe levantar la reserva de cualquier bosque reservado sin la aprobación pre-

via del Gobierno Central. Esta ley estipula también la formación de un comité para ase-

sorar al Gobierno Central sobre la conveniencia o no de las propuestas para levantar el

carácter de reserva, hechas por el gobierno estatal.
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4.5 Itesimen y conclusiones

En este capitulo se describe el cuadro general de la ordenación forestal en la

zona de estudio y en el estado. En teoría, la Política Forestal Nacional de 1952 define
los objetivos generales de la ordenación y éstos se repiten más o menos también en los

planes de ordenación. El plan de ordenación es el instrunento más importante de la or-

denación y se elabora sistemáticamente basándose en la información sobre los factores de

la estación, las características de la vegetación y los resultados de trabajos anterio-
res. La novedad de los planes quinquenales de desarrollo elaborados para la economía en
su conjunto, ha comprobado, sin embargo, ciertos cambios en el enfoque de la ordenación.
Especialmente durante las etapas iniciales, habla una importante contradicción entre los

programas y objetivos prescritos en los planes de ordenación y los planes quinquenales.

A pesar de los esfuerzos por tener en cuenta la tendencia en la planificación general en
el momento de preparar los planes de ordenación, continúa habiendo cierta contradicción.
El Departamento Forestal sigue siendo el principal organiano de ejecución de planes y
programas. Basándose en las recomendaciones de la Comisión Nacional de Agricultura, se
ha formado la Corporación de Desarrollo Forestal de Kerala con la principal finalidad de
llevar a cabo programas de plantación para atender las necesidades industriales. Al ser
un organismo autónomo, la Corporación tiene la ventaja de la flexibilidad. Además, no
encuentra graves inconvenientes financieros debido a la facilidad de acceso a la finan-
ciación institucional.

Las leyes forestales que definen las relaciones entre el hombre y los bosques son
instmnentos importantes para la ejecución de una política forestal. La ley forestal y
los reglamentos elaborados consecuentemente tratan sobre todo de la protección de los
bosques contra los factores bióticos, en especial la extracción ilícita de productos fo-
restales, usurpaciones, pastoreo de ganado, caza, etc. Más adelante se describe hasta

qué punto se observa bien en la práctica el planteamiento general expuesto.
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CAPITULO 5

ORDENACIÓN DE BOSQUES PERENNIFOLIOS

Lgs bosques perennifolios y semi-perennifolios ocupan una superficie de unos

1.030 km , y representan el 58% de los bosques de la zona de estudio. Alrededor del 84%

de ellos se encuentra en las divisiones de Ranni y Thenmala. Estos bosques desempeñan

un importante papel en la producción de madera y de productos no maderables , y en la

contribución de beneficios no comerciables. En este capitulo se analizan los sistemas

normales de ordenación dirigidos a la obtención de los beneficios mencionados.

5.1 Objetivos de la ordenación y organización

Los bosques perennifolios y semi-perennifolios de la zona de estudio se ordenan

para lograr los siguientes objetivos:

1. Protección de laderas fuertemente inclinadas y de ireas de cuencas de cabecera de

rlosr para evitar la erosión del suelo y regular y mejorar el abastecimiento de

agua a ríos y arroyos.

2. Producción de madera mediante extracción de árboles maduros y sobremaduros para

atender la demanda de las industrias y otros consumidores ^ sin influir negativa-

mente en el carácter perenne de la vegetación.

3. Producción de artículos no maderables, por ej. cañas , carrizos y productos fores-

tales secundarios, y

4. Mejora del volumen en pie de las especies de importancia comercial mediante sis-

temas silvícolas apropiados (Ashary, 1967? Pillai, 1974; Achutan, 1982).

El logro de estos objetivos exige unas series especificas de tratamientos y para

facilitarlo se asignan las áreas forestales a cuarteles de ordenación. El cuartel de

ordenación se define cono una superficie forestal que constituye la totalidad o parte de

la superficie del plan de ordenación, organizada con un objetivo determinado, y sujeta a

un sólo sistema silvícola y una serie de regulaciones. Los planes de ordenación que se

refieren a bosques perennifolios determinan dos cuarteles principales de ordenación:

(1) el cuartel de protección, y (2) el cuartel de entresaca. La asignación de los bos-

ques a los distintos cuarteles viene definida por una serie de factores coro accesibili-

dad, tqxqrafla, carácter de la vegetación, la ccroerciabilidad de las especies, etc.

Las áreas fácilinente accesibles se asignan al cuartel de entresaca para la producción de

madera. Con relativa frecuencia se han asignado bosques de perennifolias a un cuartel

de transformación, y se han cortado a hecho y plantado con especies como la teca y el

eucalipto. En teoría el cuartel de protección debe comprender todas las áreas que han

de protegerse coro tales, para mantener sus valores para las cuencas hiri^ igráficas u

otros beneficios. Sin embargo, en la práctica consiste en áreas inacc^ ^ ibles que no se

han incluido en ningún otro cuartel.

Cuando dos objetivos son compatibles, no es necesaria la zonificación, y los

cuarteles pueden solaparse. Este es el caso de los cuarteles de ordenación que tratan

de la recolección de carrizos, cañas y productos forestales secundarios.

El Cuadro 5.1 presenta los principales objetivos de la ordenación y la superficie

asignada a los distintos cuarteles de la zona de estudio.
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Cuadro 5.1

Constitución de los cuarteles de ordenación (Superficie en tan ^2,
1/

Objetivos Cuartel

1. Protección de £ Cuartel de

cuencas hidrográficas protección

Superficie

(en tan )

Notas

898,32 Superficie residual después

de identificar los circuios

de trabajo de selección y
conversión

2. Producción-^
de madera

Cuartel de 655,00 Los limites están bien
entresaca definidos

3. Recolección de anea Cuartel de Todas las

carrizos superficies

que tienen

anea

Se solapa con el circulo de

trabajo de protección y
selección

4. Recolección de cañas Cuartel de Todas las

cañas áreas de

( rattan ) cañaverales

( rattan)

5. Recolección de

productos forestales

secundarios

Cuartel de

productos

forestales

secundarios

1.784,00 Abarca todos los bosques

y se solapa con todos los

demás cuarteles

1. Recopilado de los planes de ordenación corrientes aplicables a la zona.

2. El cuartel de protección incluye también partes de los bosques hbmedos caducifolios
de divisorias de montaña y estas zonas inaccesibles.

3. El objetivo de producción de madera se logra también a partir de las áreas incluidas
en el cuartel de transformación.

A continuación se describen los sistemas de ordenación adoptados para lograr los

diferentes objetivos.

5.2 Ordenación para la producción de madera

Los bosques asignados al cuartel de entresaca se ordenan con un sistema polici-
clico, que normalmente se denomina sistema de entresaca. Esto incluye (1) la extracción
de árboles maduros y sobremaduros del área que pueden extraerse con beneficio, (2) el

amiento de la regeneración natural donde se encuentre esparcida o no exista y su cuidado
cultural, y (3) el mantenimiento del carácter permanente de la vegetación para evitar la

degradación de la estación. La corta se limita a árboles seleccionados en base a cier-
tos criterios determinados previamente, como la circunferencia y la posibilidad de
comercialización

.
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Por conveniencias de organización, en un cuartel de ordenación se determinan una
o más series de cortas. Se define una serie de cortas cerno una superficie forestal que
constituye la totalidad o parte de un cuartel y delimitada de fonna que: (1) se distri-
buyan las cortas y la regeneración de acuerdo con las condiciones locales, y (2) se man-
tenga o se cree una distribución normal de clases de edad o de gradaciones de edad. La
determinación del rendimiento se hace independientemente para cada serie de cortas.
Normalmente existen 17 series de corta en la zona de estudio, donde se adopta la corta
selectiva.

5.2.1 Principios de la ordenación

El aprovechamiento de la madera y las operaciones posteriores al aprovechamiento,
como los cuidados culturales de la regeneración existente, su complementación mediante
sistemas artificiales, la eliminación de malezas, y los raleos de latizales son temas de
trabajo importantes en un auténtico sistema de entresaca.

5.2.1.1. Aprovechamiento de la madera

El aprovechamiento de la madera de una masa natural exige respuestas sobre cuán-
do, dónde y cuánto se debe cortar. A continuación se describe la regulación de la posi-
bilidad en el sistema de entresaca, adoptado en la zona de estudio.

1. Conceptualmente , la cuestión de cuándo aprovechar está vinculada con la determi-
nación del turno. Dada una tasa especifica de crecimiento de una especie, el
turno influye en el tamaño de los árboles y en el volunnen del aprovechamiento.
Además de la posibilidad de comercialización, hay que tener en cuenta también las
exigencias silvícolas, especialmente la capacidad de producir una cantidad ade-
cuada de semillas para facilitar la regeneración natural. El tumo prescrito va-

ria de 120 años, en la División de Thermala (Achutan, 1982), hasta 180 años en la

División de Ranni (Pilláis 1974). Aunque la composición en cuanto a especies es

idéntica en ambos bosques, la diferencia existente en el incremento supuesto de
la circunferencia, ha motivado dos turnos distintos. En el primer caso, el cre-

cimiento medio anual de la circunferencia se ha supuesto de 1,5 C3n, mientras que
en el caso de Ranni se ha temado 1,0 an. Por ello, en ambos casos los árboles

alcanzan una circunferencia media de explotación de 180 cm. Es interesante seña-

lar que en un sistema policlclico el tumo tiene muy poca influencia al decidir
la época de aprovechamiento. En primer lugar es una decisión marginal, es decir,

si se hace el aprovechamiento ahora o se pospone unos pocos años más. No obstan-

te, el turno tiene un cierto valor indicativo.

2. Para evitar una explotación excesiva se hacen comprobaciones basadas en la super-

ficie, la circunferencia explotable y el numero de árboles. La corta en un año

se limita al lugar de corta anual. La superficie del área de corta anual se cal-

cula del modo siguiente:

a = § donde, a = superficie del área de corta anual
F

A = extensión total de las series de cortas

F = ciclo de corta en años

El ciclo de corta es el intervalo que transcurre entre dos cortas sucesivas en la

misma superficie. El numero de años que tardan en pasar los árboles de la clase pre-

explotable a la clase explotable es un factor importante para determinar el ciclo de

corta. Se supone que durante el intervalo entre dos cortas sucesivas, los árboles codo-

minantes, que no se suprimen, conseguirán un crecimiento adecuado y se harán aprovecha-

bles. Este supuesto se funda en la creencia de que los bosques tratados son normales o

casi "normales. Sin embargo, en la mayoría de los bosques naturales sin tratar, falta

por conpleto la normalidad existiendo una preponderancia de árboles maduros que aportan

poco crecimiento. La propensión de estos árboles a la pudrición y a otros daños impone

su pronta extracción, y esto justifica la adopción de un breve ciclo de corta. Sin

embargo, un ciclo más breve aunenta la superficie anual de trabajo, lo que acarrea

varios problemas acininistrativos y organizativos. En la zona de estudio se ha prescrito

para todas las series de corta un ciclo de 15 años.
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Un control basado en el diámetro (circunferencia) implica el establecer una cir-

cunferencia explotable por debajo de la cual no se pueden cortar los árboles. La natu-

raleza de la demanda del mercado es un factor importante que determina la circunferendia

explotable. En el primer plan de ordenación de la división de Ranni (Pillai, 1961) el

tamaño de explotación se estableció en 210 cm en adelante "•••teniendo en cuenta el ta-

mafío en que empiezan las especies a perder vigor, el tamaño que podría alcanzarse en la

estación de que se trate, la cuantía de existencias maduras disponibles, la capacidad

del mercado para absorber la madera extraída y, sobre todo, la posibilidad de suninis-

trar un rendimiento sostenido" (p. 70). La creciente demanda de las industrias de la

madera, especialmente la de tableros contrachapados, llevó a la revisión de la circunfe-

rencia explotable reduciéndola a 180 cm (Pillai, 1974). El Cuadro 5^2 presenta la cir-

cunferencia explotable adoptada en la División de Thenmala, exceptuando las series de

Kallar y Aramba, en cuyo caso se ha establecido para todas las especies los 250 cm. De-

bido a su inaccesibilidad, estas dos áreas no han sido explotadas en el pasado, por lo

que existe una preponderancia de árboles de las clases diamfctricas superiores, y de aquí

el limite superior de circunferencia.

Otra comprobación se realiza prescribiendo el número de árboles que pueden ex-

traerse de cada unidad superficial. Hay dos métodos en boga para establecer el niñero

explotable de árboles. Lo más frecuente es prescribirlo arbitrariamente basándose en

los sistemas anteriores, y parece que éste es el caso en la mayoría de las divisiones en

que se sigue el sistema de entresaca. El número de árboles que se puede extraer, varia

de 8 a 12 por hectárea. El plan de ordenación corriente de la División de Thenmala es-

tipula la extracción de 12 árboles por hectárea. Una solución más complicada consiste

en determinar el ntinero total de árboles de la clase explotable, incluyendo los que pro-

bablemente alcancen esta clase durante el ciclo de corta, utilizando la fórmula de Sal-

vaguardia de Smythie.

X

^ 2

— 100

donde Y - Número de árboles que se pueden extraer, expresado en porcentaje del

número de árboles de la clase explotable y de los que alcancen la

clase explotable durante el ciclo de corta

I = Ntnero de árboles de la clase explotable (Clase I)

X » Número de árboles que alcanzan la clase e)q)lotable (Clase I), proce-

dentes de la clase pre-explotable (Clase II), durante el ciclo de

corta. Este se deduce a partir de x = f/t (II - Z por ciento de II)

f « ciclo de corta

t » tiempo que tardan los árboles de la clase pre-explotable para llegar

a la clase explotable

Z ' Tanto por ciento de mortalidad, durante el paso de la Clase II a la

Clase I

II « Número de árboles de la clase pre-explotable
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Cuadro 5.2

Circunferencia explotable para el sistenia de entresaca
en la División de Thenmala

Circunferencia Circunferencia de entresaca

Hopea parviflora

Dipterocarpus indicus

Dipterocarpus bourdilloni

Artocarpus hirsutus

Hardwickia pinnata

Lophc^)etalu[n wightianum

Vateria indica

Tetrameles nudiflora

210 on en adelante

Gluta travancorica

Toona ciliata

Mangifera indica

pysoxylun malabaricunt

Chukrasia tabularis

Bischofia javanica

Antiaris toxicarla

Ailanthus malabarica

Calcphylliin tonentosun

200 cm en adelante

Alstonia scholaris

Artocarpus lakoocha

Mesua nagassariunn

Poeciloneuron indicunti

Persea inacrantha

Cañarium strictun

Dichopsis elliptica

Sterculia alata

Trewia nudiflora

180 cm en adelante

Polyalthia fragrans

Vitex altissiina

Xanthoxylun rhetsa

Euodia lunu-ankenda

150 cm en adelante

120 cm en adelante
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La ackpción de la fórmula de salvaguardia de Smythie exige contar con información
sobre el tiempo que tarda en pasar la clase pre-explotable a la clase explotable (t)# y
el tanto por ciento de mortalidad durante la transición (z). A falta de tal informa-
ción, la aplicación de la fórmula incluyo supuestos sobre estos parámetros. Para la di-
visión de Ranni, Pillai (1974) estima que el níimero que puede extraerse es el 38% de los
árboles de la clase explotable o sea unos 14 árboles £X>r hectárea. Sin embargo, este
nómero se revisa elevándolo hasta 20 basándose en el argumento de que " el desarro-
llo de la ciencia y la tecnología ha creado una situación que permite utilizar bien un
número mayor de especies que se consideraban inapropiadas, y que en el futuro todas las

especies sirvan para uno u otro uso". Se sostiene que los fuertes claros que pueden
producirse como consecuencia de ello no es probable que afecten al carácter permanente
de la masa.

Corta de entresaca. Con mucha frecuencia la distancia entre
dos árboles es muy inferior a la prescrita.

Para la corta de entresaca se han prescrito las siguientes normas:

1. . No se deben cortar árboles en un radio de 20 m a partir de un árbol señalado.

2* El señalamiento debe limitarse a árboles sanos.

3. La corta debe canenzar desde un extremo del área de corta y avanzar sistemática-
mente hasta el otro extremo.

4. Los árboles sin marcar que se ronpan durante las operaciones de extracción de
madera deben transformarse, si se pueden vender la especie y las dimensiones
resultantes.
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5. Los árboles deben cortarse de tal fonna que se reduzcan al minino los dafbs a los

árboles próxinos y a la regeneración.

6. Tudas las plántulas dañadas deben cortarse a ras del suelo.

7. Los árboles cortados deben transformarse en trozas de forma tal que se obtenga la

máxima producción.

Los claros producidos por la corta de entresaca son ocupados

con gran frecuencia por un desarrollo abundante de malezas.

Obsérvese oAno salen la Macaranga y el Eupatorium.
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5.2.1.2 El aprovechamiento de madera en la pr&ctica

Aunqpje se enumeran unas 30 especies como adecuadas para la corta, en la práctica

se extrae un n&mero desproporcionadamente grande de árboles pertenecientes a especies de

gran demanda. Las especies y el número de árboles señalados dependen de los objetivos

que interesen de forma inmediata. Cuando se trata de abastecer traviesas de ferroca-

rril, el señalamiento se limita invariablemente a especies tales como el Dichopsis

elliptica , la Cullenia exarillata , y la Mesua férrea. El Cuadro 5,4 da la distribución

en tantos por ciento de los árboles pertenecientes a distintas especies dentro del núme-

ro total de árboles explotables (de 180 cm de circunferencia en adelante), y la distri-

bución del número de árboles realmente señalados en las áreas de corta elegidas de la

División de Ranni.

Cuadro 5.4

Corta de entresaca en bosques perennifolios

Distribución en tantos Distribución en tantos

por ciento del número por ciento del número
Especies

^Q^^j ^^ árboles de árboles realmente

explotables señalados

1. Dichopsis elliptica 30,6 75,7

2. Cullenia exarillata 24,0 16,1

3. Nesua nagassarium 24,1 7,1

4. Vateria indica 6,1 0,2

5. Otras especies ccmercial-

mente importantes (22 nos.) 15,2 0,9

Total 100,0 100,0

Fuente: Recopilado del plan de ordenación y del registro de señalamientos.

Las especies Dichopsis elliptica , Cullenia exarillata y Mesua nagassariim produ-

cen traviesas de buena calidad para ferrocarril, siendo frecuente que la extracción re-

presente más o menos la extracción total de los árboles pertenecientes a estas especies

con diámetro superior al de cortabilidad. La Mesua férrea es una madera muy dura, y por

esta razón los trabajadores y los contratistas dedicados a la extracción de traviesas,

tienden a preferir otras especies más fáciles de trabajar. Cuando hay que atender una

demanda de trozas para chapas, el señalamiento se limita a las mejores especies para

chapas, especialmente la Vateria indica, la Dipterocarpus bourdilloni y la Hardwickia

¿innata. En la Serie de Corta de Rockiiood, en la División de Thermala, estas tres espe-

cies representan alrededor del 6,2% del número total de árboles de la clase explotable;

sin embargo, el 56% de los árboles extraídos pertenece a estas especies.

De este modo, a pesar de la recomendación del plan de operación de distribuir las

cortas entre las distintas especies aceptables en el mercado, una o dos especies repre-

sentan la mayor parte de las extracciones reales. Esto se debe a que las cortas de en-

tresaca se realizan en una superficie para atender las demandas de un usuario determina-

do. Las preferencias de un sólo usuario se reflejan en el señalamiento real en un área.
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^•2,1.3 Sistemas de extracción de madera

Hay dos sistemas predominantes de extracción de madera en la zona de estudio.
Con el sistema de "roellabhcm", los árboles señalados se entregan a las industrias usua-
rias para su corUr transformación y transporte a fábrica. Antes de extraer las trozas
del bosque se miden y se calcula su valor de acuerdo con las tasas establecidas por la
ley de productos forestales de Kerala de 1978 (establecimiento del precio de venta).

El sistema de "mellabhan" es conveniente cuando las industrias usuarias son sufi-
cientemente grandes para realizar independientemente las curaciones de extracción de la
madera. Las empresas de pequeña dimensión del Estado no están en situación de realizar
la explotación maderera. Sus necesidades se atienden mediante el sistema de contrata-
ción de suninistros. Con este sistema, el departamento encarga a un contratista recoger
y transportar las trozas a los almacenes del gobierno mediante el pago de una cantidad
acordada. La madera asi obtenida se entrega seguidamente a las industrias usuarias r

quienes las retiran mediante el pago de su precio, incluido el costo del trabajo. La
extracción de traviesas para ferrocarril también se realiza con el sistema de contrata-
ción de suninistros.

A partir de 1975, las ramas y las copas de los árboles cortados y de los dañados
durante la extracción de la madera, se recogen separadamente. Los desechos hasta un
diámetro mlhimo de 60 cm de circunferencia media, pero que no pueden utilizarse como
troza, están autorizadas las industrias a recogerlos mediante el pago del 70% de los
precios aplicables a las trozas. Para ello se establece un contrato independiente des-
pués de completar las operaciones de extracción de la madera principal. La leña de ra-
mas y copas se suele recoger únicamente en las áreas fácilmente accesibles.

5.2.3 Operaciones de regeneración

Aunque las curaciones de regeneración constituyen una componente esencial de

cualquier sistema silvícola, sólo recibe una atención limitada en el sistema de entresa-
ca que se practica en la zona de estudio. Se supone que los claros producidos por la

corta de árboles maduros se cerrará naturalmente mediante la regeneración que se desa-

rrolle, y las condiciones favorables de luz facilitarán el paso de los árboles codcmi-

nantes a la categoría dominante, en el intervalo que transcurre entre dos cortas sucesi-

vas. Sin embargo, la experiencia indica que estos supuestos no son válidos. La reposi-

ción natural de las existencias se ve impedida por los factores siguientes;

1. Ausencia de regeneración natural adecuada de las especies comercialmente impor-

tantes en forma de brinzales y chirpiales.

2. Una corta intensa daña a los latÍzales, a los chirpiales e incluso a los árboles

maduros no señalados.

3. La conqpetencia de las colonizadoras que se desarrollan en los claros.

La regeneración de las especies valiosas suele ser insuficiente en la mayoría de

los bosques perennifolios. Aunque sólo se marcan de 8 a 12 árboles a cortar por hectá-

rea, es muy grande el daño durante la corta a los árboles próximos. Los árboles señala-

dos para extracción pertenecen al estrato superior de copas, y durante la corta producen

fuertes daños a un gran níinero de árboles de los estratos medio e inferior. Los claros

tienden por tanto a ser mucho mayores de lo que se considera ideal. Las condiciones rai-

croclimáticas del suelo forestal se cambian por completo, facilitando la aparición de

colonizadoras heliófilas, ooroo la Macaranga peltata , la Leea sarobucina y la Trema

orientalis. Los vacíos son colonizados a veces por herbáceas, carrizales y por el

Eupatoriuñ que inpiden el establecimiento de plántulas de las especies convenientes. El

aunento del riesgo de incendios impide la regeneración de las especies perennifolias de-

licadas para el fuego. Por ello la regeneración tarda demasiado en establecerse o está

totalmente ausente en los bosques perennifolios (Karunakaran, 1982).



- 68 -

FJxplanaci6n de una vía de saca en un l»sque perennifoiio.

Los elefantes desempeñan un papel fundamental
en la explotación y extracción a corta distancia
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IxDs intentos de regenerar los bosques perennifolios tienen larga historia. El
infonne del Plan de Ordenación de lyer (1923) de los bosques de Kulathupuzha y Yeroor^
parte de los cuales constituyen en la actualidad la División de Therinalar contenían dis-
posiciones para aumentar la regeneración. Una de ellas consistía en aclarar el sotoboe-
que y plantar semillas de Hopea parviflora ^ Dysoxylum malabaricun ^ Vitex Altissima y etc.
en terreno preparado. Las propuestas para favorecer la regeneración natural en lugares
sin explotar, incluían la eliminación del sotobosque en un radio de 40 metros alrededor
de cada árbol padre, y la apertura de la cubierta de copas para permitir una luz adecua-

da. Sin embargo, estas prescripciones no se cumplieron.

En los planes de ordenación recientes se han establecido varias prescripciones

para mejorar y amentar la regeneración. En el plan de ordenación de Pillai (1974), se

recomienda la eliminación de malezas en pequeñas parcelas y la corta de toda la vegeta-

ción indeseable. Las áreas cuyo repoblado natural es insuficiente han de plantarse con

plántula recogidas de zonas forestales próximas. Si esto no es posible, deben producir-

se plántulas en viveros y plantarlas antes de que se presente el monzón. Las especies

recomendadas para plantación son Dipterocarpus indicus , Dipterocarpus bourdillonii ,

Artocarpus hirsutus , Toona ciliata, D/soxylun malabaricun , Hardwickia pinnata ,

Lophopetalun wightTanum , Vateria indica , Canariuti strictum , Gluta trayancorica y Persea

macrantha . Se ha prescrito la sustitución de las marras durante el 2- y 3 año, y de

dos a tres desyerbes durante los tres primeros años. Durante los años 4- y 7- han de

realizarse desyerbes, limpias y cortas de trepadoras. Para mejorar las condiciones de

luminosidad deben extraerse mediante anillamiento las especies no deseables.

En la zona de estudio se está realizando un proyecto del plan quinquenal "Inten-

sificación de la ordenación" para mejorar y aumentar la regeneración natural. Dentro de

este proyecto se dedican anualmente de 40 a 50 ha de bosques perennifolios cortados para

plantaciones de enriquecimiento. Se realizan operaciones importantes durante el primer

año, cerno: (1) eliminación de malezas, (2) anillamiento de árboles indeseables, (3)

recogida de plántulas procedentes de superficies próximas, (4) plantación de éstas en

áreas desmontadas con un espaciamiento de 2,5 x 2,5 m ó de 3 x 3 m, y (5) un desyerbe.

Durante el segundo y el tercer año se realiza un desyerbe. En el Cuadro 5.5 se da el

costo por ha de establecimiento y mantenimiento durante los tres primeros años.

Cuadro 5.5

Costo de las operaciones de regeneración

en bosques perennifolios

^ . Costo/lia
Año (^raciones

(en Rs.)

1 Desyerbe, limpieza, anillamiento 1.155,00

y plantación

2 Desyerbe 215,00

3 Desyerbe 105,00

1/ Basado en los niveles de salarios de 1982. (Ver Apéndice I).

Fuente: Recopilado de los registros del Departamento Forestal.
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Las superficies regeneradas dentro de este proyecto están mejor pobladas de

plántulas y brinzales de las especies canercialinente importantes que las superficies sin

tratar. Los principales inconvenientes de este programa son:

1. Se concentra en el aunento de la regeneración durante los tres primeros años y se

da poca atención al establecimiento y crecimiento durante los años siguientes.

No se realizan desyerbes ni limpiezas en afíos posteriores. Si la apertura de la

cubierta de copas es excesiva, el desarrollo de las malezas será muy denso, oca-

sionando el ahogo de plántulas y chirpiales. Si la apertura es demasiado peque-

ña r habrá que regular las condiciones de luminosidad extrayendo gradualmente los

árboles de los estratos inferior y medio. Tal tratamiento diferenciado y cuida-

doso es necesario para regenerar los bosques perennifolios. A falta de una aten-

ción permanente, incluso aunque sea satisfactorio el establecimiento inicial, no

puede garantizarse el éxito a largo plazo.

2. La superficie tratada con la "Intensificación de la ordenación" se limita a una

pequeña fracción de la dedicada a la explotación maderera. El Cuadro 5.6 indica

la superficie sujeta a cortas de entresaca y a regeneración en la división fores-

tal de Ranni.
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Para resumir^ el sistema denominado de entresaca, practicado en los bosques pe-
rennifolios, no pasa de ser una extracción selectiva de árboles ccroercialinente valiosos
que tienen una demanda inmediata. Por ello sólo se puede dar la razón a las observacio-
nes realizadas por Troup (1916): "

el sistema "casi de entresaca" de la India no es-
tá de acuerdo con la definición, porque da muy poca atención o ninguna al logro del bos-
que normal y al establecimiento de la regeneración en una extensión normal, mientras que
en demasiados casos no tiene en cuenta siquiera las exigencias silvioolas de las espe-
cies". El sistema de entresaca que se desarrolló en la Europa Continental es un sistema
altamente especializado e intensivo en que cada brinzal, latizal o árbol recibe un cui-
dado individual. Por el contrario, lo que se realiza en la zona de estudio es un siste-
ma extensivo de extracción de madera y no se parece en nada al verdadero sistatia de en-
tresaca excepto en el nombre. Más adelante se analiza en qué medida el sistema puede
garantizar un abastecimiento sostenido de madera.

5.3 Ordenación para productos no maderables

•PDdos los productos no maderables se agrupan en productos forestales secundarios
(PFS). Ello incluye la miel, la cera, el cardamomo, las cañas, los carrizos, las plan-
tas medicinales, las gomas, las resinas, los materiales tánicos y frutos de diversas es-
pecies. Cuando cualquiera de ellos se hace comercialmente importante, su ordenación se
hace independientemente constituyendo un cuartel de ordenación. Por ejemplo, los carri-
zos y las cañas (rattans) estaban incluidos anteriormente dentro de los productos fores-
tales secundarios. El establecimiento de la industria de pulpa y papel creó un mercado
para los carrizos, y posteriormente se sacó el carrizo de la lista de productos foresta-

les secundarios para manejarlo dentro del cuartel de ordenación del carrizo. La caña
(rattan) es una importante materia prima para la fabricación de muebles y su elevado va-
lor ha llevado a sacarlo de la lista general de PFS, realizándose su ordenación dentro
del cuartel de caña (rattan). Como ambos productos, los carrizos y las caPias, se dan en

manchas esparcidas por todo el área, los cuarteles para su ordenación se solapan con

otros cuarteles de ordenación.

5.3.1 Productos forestales secundarios

Como su propio nombre indica, los productos forestales secundarios (PFS) sólo han

recibido una atención secundaria en la ordenación forestal. Los planes de ordenación y
los inventarios de recursos forestales, que están más preocupados de la producción de

madera, han descuidado por completo el desarrollo de los productos forestales secunda-

rios y en consecuencia no se convierte en realidad su pleno potencial. Aparte de indi-

car los aspectos organizativos de la recolección, los planes de ordenación no contienen

ninguna norma para atinentar sus existencias. El derecho para recoger y extraer diversos

productos se arrienda anualmente, ya sea a sociedades cooperativas de pobladores de la

montaña, o, a falta de tales sociedades, a contratistas. En el priiner caso el canon de

arrendamiento se basa en la negociación, y para estimular a las sociedades a realizar el

trabajo la tasa que se establece es inferior a la del mercado. La comercialización de

los productos se lleva a cabo mediante una sociedad superior denominada Federación de

Cooperativas de Harijan-Girijan. Lds cánones que paga esta Federación a las asociacio-

nes locales por los distintos productos los fija un comité de nivel estatal.

5.3.2 Cultivo del cardamcroo

El cardamomo es el fruto seco de la Elettaria cardaroomun , que se produce natural-

mente como sotobosque en los bosques perennifolios de los Ghats Occidentales. El carda-

momo silvestre es uno de los productos incluidos dentro de los PFS. El departamento fo-

restal estableció una plantación de cardamomo en Konni en 1869. Sin embargo, no hay irv-

formación sobre la historia posterior de esta plantación. En el año 1981, la superficie

total de plantaciones de cardamomo en el estado de Kerala era de 56.380 ha, lo que re-

presenta alrededor del 60% de la superficie total en el país en su conjunto. La mayoría

de las plantaciones son de propiedad privada. Entre 1969 y 1973 el departamento

forestal estableció 145 ha de cardamomo en los bosques de Pachakkanam en la División de

Ranni Cuando la Corporación de Desarrollo Forestal de Kerala inició un proyecto de

plantaciones de cardarocmo en 1976, se traspasaron estas plantaciones a la Corporación

para una mejor orxJenación. Incluida esta superficie, la Corporación de Desarrollo

Ft>restal de Kerala posee en la actualidad unas 1.025 ha de plantaciones.
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Plantaciones de cardamoiTio. Es frecuento un aclareo excesivo.

El cultivo de cardaiiono se ha emprendido con el objeto de utilizar productivamen-

te los bosques perennifolios. Teniendo en cuenta la proporción muy reducida de árboles

ccmerciales y ia difícil accesibilidad, la utilización conercial de los tosques ["tórenni-

folios tiene un alcance limitado. La producción intensiva de praiuctos t\o maderables,

como el cardamomo, se concille como una altornativa posible.

Además de las actividades nc:)rmales que acani.>añan al establecimiento de una plan-

tación de cualquier especie, la regulación de la saiüDra es probablemente la operación
más crucial en el cultivo del cardaiiono. Ksto incluye la extracción de los árboles se-

leccionados, especialmente de los pisos inferior y medio. El cardamomo se da bien 6ni-

camente en condiciones óptimas de luz; una stjmbra excesiva o defectiva impide su

crecimiento.

El patrimonio de Pachakkanam se encuentra a cargo de un Director Regional. Hay

unos 63ü trabajadores empleados pennanentemente en el proyecto. Los repatriados de Cei-

lán, de origen Tamil, constituyen la principal fuerza de trabajo. Uno de los atractivos

para emplear trabajadores repatriados consiste en que el Departamento de Rehabilitación,

del GobierrK) de la India, otorga una donación de 20,000 a 35.000 Rupias por dar empleo a

una familia de dios personas.

El cardamomo comienza a producir frutos a [:)artir del cuarto año. Aunque puede

continuar produciendo durante unos 30 años, la producción alcanza su máximo entre los

años 5- y 12^. La producción media anual de una plantación bien atendida es de unos 50

kg/ha. Cono algunas de las plantaciones establecidas por la Corporación ue Desarrollo
Forestal todavía no han llegado a su madurez, el rendimiento medio obtenido del patrimo-

nio de Pachakkanam es sólo de unos 6,5 kg/ha.
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La viabilidad a largo plazo del cultivo del cardamcmo en bosques perennifolios
depende fundamentalrnente de; (a) la economía del cultivo r que depende a su vez de los
precios mundiales r y (b) el mantenimiento de unas condiciones microclimáticas apropia-
das. Los precios del mercado mundial están sujetos a unas grandes fluctuaciones de un
afb a otro. No siendo un producto esencial, la demanda del cardamomo es inelástica.
Teniendo en cuenta también el tiempo que transcurre entre la inversión y la producción a
corto plazo r la oferta no se corresponde con los precios. En tales circunstancias, la
oferta en un momento dado, determina los precios en dicho memento. Hasta ahora la India
ha mantenido casi el monopolio de la producción de cardancno. Sin embargo, Guatemala,
que tiene extensos bosques naturales sin utilizar y cuya mano de obra es barata, se ha
erigido en un competidor importante, existiendo indicios de que puede captar pronto al-
gunos de los mercados tradicionales dominados por la India. La sustitución del extracto
de cardamcmo en lugar del polvo de cardamono, en los productos panificables, es probable
que reduzca la demanda total. Todo lo anterior indica que no se puede ser muy optimista
sobre la viabilidad económica a largo plazo del cardamcmr^.

El rendimiento sostenido del cultivo del cardamomo es un aspecto que sólo se co-
noce aun de modo incompleto. La supervivencia y el desarrollo de las plantas de carda-
memo defienden crucialmente del mantenimiento de unas condiciones ideales de luz y de hu-
medad. Pero el mismo proceso del cultivo del cardamcmo ¡.iodria tener efectos negativos a
largo plazo. La limpia total que se realiza evita el establecimiento de la regeneración
de las especies arbóreas. Los claros producidos por la muerte de los árboles del piso
superior, rara vez se cubren de regeneración y esto puede afectar a la productividad a
largo plazo.

No se puede responder fácilmente a la cuestión de si el cultivo del cardamomo y
la producción de madera se pueden realizar simultáneamente. Hasta ahora no se han hecho
ensayos sobre el manejo de una superficie dada para ambos objetivos simultáneamente.

Para la mayoría de los plantadores, ya sean del sector publico o privado, el cardamomo
es el cultivo principal, y no se obtienen, en realidad, ingresos procedentes de la made-
ra que se extrae a través de las operaciones de regulación de la sombra. Más adelante

se analiza la compatibilidad de estas dos actividades.

5.3.3 Recolección del carrizo

Los bosques perennifolios y semi-perenn i folios de la zona de estudio contienen

dos especies de carrizo, la Qchlandra travancorica y la O^ scriptoria que se dan a lo

largo de las márgenes de ríos y arroyos. El carrizo coloniza también los claros de los

bosques perennifolios. Constituye una materia prima importante para industrias tradi-

cionales y modernas. La Corporación del Bamba del Estado de Kerala organiza la recolec-

ción y abastecimiento de carrizo, a las familias y a las pequeñas plantas industriales

dedicadas a elaboraciones tradicionales como el tejido de esteras y la fabricación de

cestos. Otros usuarios importantes del carrizo en la zona son (1) las Fábricas de Papel

de Punalur y (2) la Fábrica de Papel Diario de la Corporación del Papel del Indostán,

empresa del sector público.

Las áreas que tienen carrizo se organizan en cuarteles de ordenación de carrizo,

lo que se solapa con otros cuarteles como los de entresaca y protección. Para distri-

buir la corta de modo uniforme en las diferentes áreas, un cuartel se subdivide en se-

ries de cortas. Las cañas maduras de los carrizos se extraen selectivamente. Un ciclo

de corta de cuatro años garantiza que la superficie tiene un descanso adecuado después

de la corta. Para la extracción de los carrizos se han prescrito las siguientes normas

de corta;

1. No se debe cortar ni extraer ninguna caña que tenga menos de dos años.

2. Todas las cañas nuevas y el 25% de las antiguas deben dejarse intactas.

3. No se debe cortar a matarrasa la mata excepto después de haber terminado por com-

pleto la floración y la diseminación.
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4. La caña se debe cx>rtar lo m&s bajo posible dejando un entrenudo por encima del

suelo*

5. La corta debe comenzar por el lado opuesto a aquél en que están surgiendo nuevos

brotes*

La cantidad media de carrizos extraídos anualmente de la zona de estudio es de
unas 14*000 tm* Como las plantas de producción de papel diario han comenzado su produc-
ción recientemente, las extracciones aumentarán sustancialmente en los próximos afk)S.

La floración gregaria de los carrizos tiene lugar alrededor del séptimo afior después de
lo cual muere toda la mata* No se ha hecho ningün experimento para regenerar artifi-
cialmente los carrizos r dependiéndose por completo de la regeneración natural* De los

rizomas brotan nuevas cañas, y si se siguen estrictamente las normas de corta se podrá
garantizar un suministro más o menos constante cada año* Sin embargo, debido a la natu-
raleza esparcida del trabajo, la supervisión es extraordinariamente difícil* Como a los

obreros se les paga sobre la base de la producción, hay con frecuencia la tendencia a

cortar totalmente las matas* Este es un factor importante que contribuye al agotamiento
de los recursos de carrizo, y otro factor es el destino de tierras forestales para fines

no forestales como la agricultura, la construcción de proyectos en valles de rios, etc*

5.3.4 Recolección de cañas (rattans)

Los bosques perenni folios y semiperenn ifolios de la zona de estudio, contienen un
gran numero de especies de Calamus (cañas), que constituyen una materia prima inportante
para la fabricación de muebles y otros artículos de fantasía. En la zona de estudio se

encuentran como especies inportantes de Calamus las siguientes: el C. rotang , C*

pseudotenius , C* rheedi , C*viminalis y C. travancorica * Como en el caso de los carri-
zos, las cañas también se dan de forma esparcida en los bosques, y por ello el cuartel
de caña (rattan) se solapa con otros cuarteles de ordenación*

Siendo un producto forestal secundario, no se ha intentado hasta ahora calcular
las existencias en pie y la producción anual* Corrientemente se prescribe un ciclo de
corta de cuatro años. Cada serie de corta se divide en cuatro áreas de corta, y cada
año se trabaja en una de ellas y se dejan descansar las otras tres* Aunque las normas
de corta prescriben la extracción exclusiva de las cañas maduras, debido a las dificul-
tades para supervisar el trabajo, no se pueden hacer cumplir tales normas* Las cañas
que se dan en zonas fácilmente accesibles, se suelen cortar por ccnpleto mientras quedan
sin explotar las de áreas inaccesibles*

^ío se ha hecho ningftn experimento serio para regenerar artificialmente las cañas*
En el Valle de Rallar, en la División de Thenmala, se ha establecido una parcela experi-
mental. Seg6n parece, las cañas prosperan bien en condiciones de sombra y una apertura
excesiva de luz obstaculiza el crecimiento*

^•4 Protección de cuencas hidrográficas

Todos los bosques inaccesibles situados en áreas difíciles se agrupan en el cuar-
tel de protección, con el objetivo de dar protección a las áreas de cabecera de las

cuencas de rios y arroyos, a fin de mantener un caudal regular* La inaccesiblidad impi-

de la extracción de madera con beneficio y esto constituye una razón obligada para no
utilizar la superficie para la producción de madera* Aunque la protección de cuencas es
un objetivo principal, los planes de ordenación no contienen prescripciones para fomen-
tar los valores protectores*

5*5 Discusión y conclusiones

Del análisis anterior resulta evidente que la ordenación de los bosques perenni-
folios está obstaculizada por una serie de problemas que proceden de la multiplicidad de
usos y de las dificultades para determinar la alternativa más apropiada en una situación
dada* Algunos usos son mutuamente compatibles mientras que otros son parcial o total-
mente incon^tibles* La con^tibilidad tiene también una dimensión temporal, porque un
uso determinado del bosque para una finalidad dada, en un momento dado, puede afectar al
misnno uso en otras oportunidades en el tiempo*
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Es difícil emparejar los distintos usos como estrictamente compatibles o estric-

tamente inconpatibles. Ante todo, la compatibilidad o incompatibilidad dependen de la

intensidad de uso. Para intensidades reducidas de uso dos alternativas pueden ser to-

talmente corpatibles, mientras que puede surgir la incompatibilidad r debido al uso in-

tensivo, para realizar cualquiera de los objetivos. La Figura 5.1 indica la relación

entre la producción de madera y otros usos de los bosques perennifolios.

5.5.1 La producción de madera y la protección de cuencas hidrográficas

La producción de madera y la protección de cuencas hidrográficas son usos mutua-

mente incompatibles. La utilización intensiva de un terreno forestal para uno de estos

fines reduce directamente los beneficios del otro. Para intensidades reducidas de pro-

ducción de madera, un bosque perennifolio garantiza más o menos la protección total de

una cuenca. Al aumentar la intensidad de la producción de maviera, disminuyen rápidamen-

te los valores hidrológicos. Donde los bosques perennifolios se han cortado a hecho y
se han transformado en plantaciones de teca y eucalipto, ha aumentado la erosión del

suelo, debido especialmente a defectuosos sistemas culturales. Se ha intentado resolver

la incompatibilidad entre estos dos usos zonificando el cuartel de entresaca y el cuar^

tel de protección. Como se analizó anterionnente, la producción de madera es el uso

predominante en áreas asignadas al cuartel de entresaca, mientras que la protección de

cuencas hidrográficas tiene prioridad en los bosques incluidos dentro del cuartel de

protección.

-6 Valor en estado silvestre

-o Recreación

-A Valor hidrológico

-• Productos forestales secundarios

Fig. 5.1 Intensidad de la producción de madera.
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Es importante examinar los criterios adoptados para la asignación de los bosques

a los distintos cuarteles de ordenación. De fontia ideal , el cuartel de protección tiene

que constituirse basándose en la topografía, en las características del suelo, en la in-

tensidad de la lluvia y en los valores hidrológicos obtenibles realmente del írea. Sin

embargo, al definir el cuartel de protección parece que no se han tenido en cuenta nin-

guno de estos factores* Si la dedicación de un bosque para un uso determinado se basa

enteramente en consideraciones técnicas y ambientales, la superficie de los distintos

cuarteles de ordenación debe permanecer constante. Este no es el caso. La superficie

asignada a cada cuartel experimenta cambios en cada revisión del plan. Las considera-

ciones económicas, como la demanda de madera y la accesibilidad, son los factores prin-

cipales que influyen en la asignación de una vSuperficie a una zona determinada, mientras

que las características del terreno y de los bosques parecen tener sólo un papel secun-

dario. Casi todos los planes de ordenación, que tratan de la gestión de bosques peren-

nifolios, incluyen las áreas fácilmente accesibles dentro del cuartel de entresaca,

mientras que el área restante, que es inaccesible o tiene una masa de mala calidad, se

incluye en el cuartel de protección. En la Fig. 5.2 se pone de manifiesto la tendencia

general sobre el cambio progresivo de superficie de los diferentes cuarteles.

Hasta principios de este siglo, la inaccesibilidad y la falta de conocimientos

sobre la utilización de las diversas especies, permitían dejar sin explotar los bosques

perennifolios. El establecimiento de industrias de fabricación de fósforos y de table-

ros contrachapados y la expansión de la red de ferrocarriles y carreteras, acrecentó la

utilidad y accesibilidad de estos bosques. La construcción de la carretera Trivandrunr

Schencottah y la linea de ferrocarril Ouilon-Shencottan a través del Valle de Aryankavu

facilitó la explotación intensiva de los bosques del valle. La mayoría de las primeras

plantaciones de teca de la División de Thenmala se instalaron en este valle cortando a

hecho los bosques naturales. Por el contrario, el valle contiguo de Shendurney permane-

ció conparativaroente menos accesible, y algunas de sus zonas interiores continúan asi

incluso actualmente. Esto ha favorecido la adopción de un sistema de cortas de entresa-

ca. Los bosques del Valle Kallar y las partes más elevadas de la División de Ranni per-

manecieron inaccesibles durante mucho tiempo, y estuvieron en su mayor parte incluidas

en el cuartel de protección. No podía realizarse ninguna extracción de madera incluso

cuando se asignaban para cortas de entresaca. No obstante, con la terminación en 1967

de la carretera que conecta el Valle de Kallar con Achencovil, todos los bosques del va-

lle se transformaron en plantaciones de teca. En la División de Ranni, también ciertas

2X)nas incluidas en los planes anteriores dentro del cuartel de protección se dedicaron

al trabajo de entresaca, y a veces incluso se transformaron en plantaciones al mejorarse

la accesibilidad, cerno consecuencia de la construcción de la carretera realizada por el

proyecto hidroeléctrico de Sabarigiri. La distribución de la superficie entre los dis-

tintos cuarteles, tal coro se propuso en los planes sucesivos de ordenación, se repre-

senta en la Fig. 5.3.

Aunque existe la tendencia general en favor del cambio de protección de entresaca

(del plan I al plan II, Ranni; del plan I al plan II en Konni), y seguidamente de la en-

tresaca a la transformación, se puede notar con mucha frecuencia un movimiento contrario

en algunos casos, en favor de la protección (ej. del plan II al plan III en Konni, del

plan I al plan II en Punalur). Después de la corta de entresaca, si se encuentra que el

terreno no es adecuado para cualquier uso sostenido, vuelve de nuevo al cuartel de pro-

tección. Esto puede suceder también si la accesibilidad no se ha desarrollado

suficientemente.

Es evidente por tanto, que la zonificación de superficies con la finalidad de

producir madera y proteger cuencas se basa en prioridades a corto plazo, aun cuando no

se da la debida atención a las características que influyen en los valores hidrológicos.
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Fig. 5.2 Cambio de superficie de los distintos cuarteles al mejorar la accesibilidad.

BT^PA I

ETAPA II

RTAPA III

\h cuartel de protección I- '• lo*art«l de entrwMca [\\\\¡ CXmrt*l vi, transfociMclon

-CVirrtfitfrfl
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Fig. 5.3 Cambio de la distribución de la superficie de los distintos cuarteles.

Plon I 1959-73

RANNI

Plon II l97¿-8¿

Plon I 1961-76

THENMALA
Plon II 1981-91

Cuartel dm plantación

y transfonnación

^ Cuartel de entresaca

Cuartel de protección

Cuartel de carrizo
(exclusivo)

Plan I 19^6-62

KONNI

Plon II 1966-80 Prilim.Plon til

Plan 1 1958-73

PUNALUR
Plan II 1970-80 Pr i lim. Plan llT

•El anillo rodeado por la linea de puntos indica la superficie arrendada a corporaciones
del sector páblico.
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5-5.2 Producción de madera y pr(>1ucci6n de productos no maderables

El uso simultáneo de la misma superficie para la producción de madera y de pro-
ductos no maderables sólo es posible con unas intensidades reducidas de ordenación. La
disponibilidad de productos forestales secundarios cerno la miel, cera, resina, taninos,
gamas y plantas medicinales se debe a la diversidad de la composición de los bosques pe-
rennifolios y a los miiltiples productos que pueden obtenerse de una misma especie. La
corta de entresaca aplicada a la producción de madera no lleva consigo un cambio inme-
diato y drástico en la composición por especies. Con bajas intensidades de ordenación
pueden coexistir la producción de madera y la producción de cañas, carrizos, productos
forestales secundarios, etc. sin necesidad de zonificación. Los cuarteles que se dedi-
can a la producción de productos forestales secundarios, cañas (rattans), carrizos, etc.
se solapan, por tanto, con otros cuarteles.

Sin embargo, al intensificar la ordenación para lograr una mayor producción de un
producto, se afecta negativamente a la producción de los otros. Ejemplo de ello es la
utilización de un terreno de bosque para el cultivo de cardamomo. El cultivo intensivo
de cardamano exige el mantenimiento de unas condiciones óptimas de sombra mediante la
extracción de la mayor parte del estrato intermedio y algunos de los árboles del estrato
superior. El desbroce y las operaciones culturales practicadas impiden la regeneración
natural de las especies ccmercialmente valiosas. Una vez que se utiliza una superficie
para una plantación de cardamomo, la producción de madera se puede descartar por
completo.

En la actualidad no se intenta el cultivo de carrizos, y la ordenación va dirigi-
da al aprovechamiento de la vegetación natural existente. Siendo el carrizo un primer
colonizador de los bosques perenn ifolios, una ordenación intensiva para favorecer la

producción de carrizo y de madera podría ser incompatible. En condiciones naturales, el
desarrollo del carrizo da paso gradualmente a las especies perennifolias. Sin embargo,

las perturbaciones antropogéneas, especialmente el incendio, tienden a perpeturar el ca-

rrizo, impidiendo la colonización de las especies perennifolias.

Las cañas (rattans) se suelen encontrar en bosques densos perennifolios y prospe-

ran bien bajo la sombra. Hasta ahora no se ha hecho ningftn ensayo para cultivarlos in-

tensivamente. No se puede por tanto determinar la compatibilidad entre la producción de

cañas y la de madera.

5.5.3 Protección de cuencas hidrográficas y recolección de productos forestales

secundarios

Cuando se realiza la recolección de productos forestales secundarios con una in-

tensidad reducida, sigue siendo compatible con la protección de cuencas. Por ello, in-

cluso en las superficies agrupadas en el cuartel de protección, se petiaite la recolec-

ción de productos forestales secundarios. Para intensidades de extracci(*)n superiores,

los valores hidrológicos se ven afectados negativamente. El trabajo ir .¿nsivo del sue-

lo, que se practica para el cultivo del cardamcroo, favorece la erosión del suelo y dis-

minuye los valores hidrológicos. Los fuegos ocasionados a propósito o sin intención,

por los recolectores del carrizo y los trabajadores dedicados a la recolección de PFS,

tienen también efectos similares. En la zona de estudio se han quemado extensas áreas

de bosques perennifolios, lo que aumentará considerablemente la erosión.

5.5.4 Producción de madera y otros valores

Los usos recreativos de los bosques y su destino como áreas silvestres son des-

preciables en la zona de estudio. Los usuarios potenciales pueden clasificarse en dos

grandes grupos, el rural y el urbano. El primero, que es la mayoría, está demasiado

próximo al bosque para comprender sus valores recreativos y los de su estado silvestre.

La mayoría de las visitas a los bosques de carácter recreativo las realizan los grupos

urbanos. Su desconocimiento práctico del ambiente forestal influye negativamente en su

capacidad de percepción de los cambios resultantes de las modificaciones.
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Los bosques perennifolios situados entre Plappilly y Pamba se utilizan intensiva-

mente para campamentos de peregrinos que van al Templo de Sabarimala durante los meses

de diciembre y enero. Cada año viajan a través de esta zona de 5 a 6 millones de pere-

grinos y muchos de ellos acampan en los bosques situados junto a la carretera. Se han

cortado a hecho grandes áreas para proporcionar facilidades de esparcimiento , lo que se

ha traducido en la destrucción de los bosques de sus proximidades (KFRI^ 1979). Durante

la temporada de peregrinación surgen una serie de tiendas provisionales para proveer las

necesidades de los peregrinos. Todas estas construcciones utilizan material recogido

localmente como postes, ramas y hojas , lo que ha degradado considerablemente los bos-

ques. El fuego acelera el proceso de regresión y a largo plazo se verá dificultado el

cumplimiento de otros valores protectores y productivos.

5.5.5 Ccmpat ibilidad entre distintos tiempos

Hasta ahora la discusión se ha centrado en la compatibilidad entre los distintos

usos y en la resolución de las incompatibilidades. Como el rendimiento sostenido es el

principio básico de la ordenación forestal, se han ignorado en la ordenación real las

incompatibilidades entre distintos tiempos. Sin embargo, en la práctica no siempre se

ordenan los bosques con el principio del rendimiento sostenido y, por tanto, es necesa-

rio considerar las consecuencias a largo plazo de los sistemas actuales de ordenación.

La ordenación de rendimiento sostenido representa el establecimiento de un bosque nor-

mal, de modo que los aprovechamientos se limitan al crecimiento, manteniendo intacto el

capital productor. La cuestión fundamental está, por lo tanto, en si las prácticas nor-

males ayudan a lograr la nonnalidad y a obtener un rendimiento sostenido.

El lograr la normalidad exige cuidado y atención adecuados hacia la masa, en las

distintas etapas de su desarrollo. Dos condiciones necesarias para lograr la normalidad

son: (1) limitar la extracción a la cuantía nonnal y (2) lograr una regeneración seme-

jante a la superficie o a la cuantía de la extracción. Cerno se analizó anteriormente,

los aspectos de la regeneración han sido completamente olvidados y grandes áreas sujetas
a cortas de entresaca continfian sin ningún tratamiento. El sistema denominado de entre-

saca, que se practica en la actualidad, se orienta a la explotación "minera" de los bos-
ques existentes para atender las necesidades inmediatas de madera. La elevada produc-

ción actual se asegura a partir de las zonas no explotadas hasta ahora. No existe, por
lo tanto, garantía de que las producciones futuras sean de magnitud similar. La produc-
ción de madera puede mantenerse durante el segundo ciclo de corta y los siguientes:

(1) evitando las áreas cortadas en la explotación anterior, (2) disminuyendo la circun-
ferencia aprovechable y (3) cortando los árboles que se hayan dejado en los ciclos ante-
riores. Incluso estas opciones sólo pueden garantizar unos rendimientos sucesivamente

reducidos.

La regeneración natural de las especies cameroialmente importantes depende de la

frecuencia de la diseminación y de la cantidad y viabilidad de las semillas producidas.
Las condiciones del terreno cerno la luz, la humedad del suelo, el espesor del mantillo
de hojas y la cotpetencia entre especies y dentro de la miat^i especie, influyen en la
regeneración. Se desconocen aftn los aspectos fenológicos - especialmente la existencia
de buenos años de diseminación - de muchas de las especies perennifolias. En la ccropo-

sición general de los bosques perennifolios de los Ghats Occidentales se da la circuns-
tancia de que no hay una sola especie que domine el piso superior de copas. General-
mente, la diseminación es escasa e irregular. Las condiciones adversas del terreno, co-
mo una liminosidad insuficiente, un hunus profundo y la competencia de las especies del
sotobosque, impiden la germinación y el desarrollo. En consecuencia, la regeneración
natural es muy escasa y no se puede confiar en ella para reponer las existencias de las
zonas cortadas.
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Los ensayos realizados de plantaciones de enriquecimiento en distintos proyectos
no han tenido éxito. En primer lugar, no se ha perfeccionado la técnica de regeneración
para adaptarla a las distintas condiciones locales. En segundo término, la superficie
abarcada cada afk) representa sólo una pequeña fracción de la superficie cortada, y el
desfase aunenta con los años. La disponibilidad de fondos y el aporte de medios de di-
rección y supervisión son factores críticos para la expansión de la superficie de rege-
neración. El éxito de la regeneración depende en gran medida de un cuidado intensivo
durante las primeras etapas, y es dudoso que se vaya a disponer de la inversión necesa-
ria para ello. Las limitaciones financieras act6an también contra la expansión de los
cuadros técnicos del departamento. Todos estos hechos junto con la inseguridad sobre la
demanda futura de las especies hoy consideradas cono importantes, complican la tema de
decisiones.

Por ello, hay serias dudas sobre el mantenimiento del sistema de entresaca prac-
ticado en los bosques perenni folios. Hay dos perspectivas en cuanto a la ordenación fu-
tura de los bosques perennifolios. Si se supone que toda superficie incluida actualmen-
te en el sistema de entresaca continua constante y si se siguen los sistemas actuales,
la producción a obtener en cada corta sucesiva registrará una disninución y, sin tardar
mucho tiempo, se alterarán de tal modo la estructura y ccmposición que prácticamente no
habrá producción alguna.

En la otra perspectiva, que será lo más probable, el trabajo de entresaca es una
fase transitoria que llevarla finalmente a sistemas más intensivos cerno la corta a hecho

y la regeneración artificial. Con una mejor accesibilidad, continuará la tendencia ac-

tual de alterar los limites de los cuarteles y todas las áreas fácilmente accesibles se

transformarán en plantaciones. El cuartel de protección se limitará a las cumbres inac-

cesibles que no pueden emplearse para la producción de madera.

Mientras se discute el futuro de los bosques perenni folios, hay que reconocer co-

mo amenaza importante el destino de tierras forestales para fines no forestales, espe-

cialniente para la agricultura. La mayoría de los valles accesibles a lo largo de los

ríos y las riberas de los cursos de agua se han utilizado para la agricultura. El cre-

cimiento de la población y la falta de oportunidades no agrícolas para mejorar los in-

gresos, obligan al aumento de la presión sobre los bosques.

A la luz de la experiencia del pasado, es de esperar que los bosques perennifo-

lios que quedan disminuyan en extensión y se deterioren en calidad. A falta de un com-

proniso firme por parte del gobierno de conservar los recursos y diseñar políticas y
programas en el sector forestal y en sectores afines, las necesidades econóniíicas a corto

plazo influyen en la utilización de los bosques perennifolios, y afectan negativamente a

sus beneficios futuros. Ha habido la inclinación a utilizar los bosques perennifolios

para la extracción extensiva de madera para la industrias madereras, y para traviesas de

ferrocarril o para producir cardamomo para la exportación. No se ha intentado desarro-

llar un sistema de ordenación intensiva para el uso m61tiple.
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CAPITOIO 6

ORDENACIÓN DE BOSQUES CADÜCIPOLIOS HÚMEDOS Y DE PLANTACIONES DE TECA

En el Capitulo 2 se hizo una breve descripción de los bosques caducifolios
hfwedos. En este capitulo se analizan los sistemas de ordenación adqptados en el caso
de bosques caducifolios húmedos y de plantaciones en la zona de estudio.

6.1 Objetivos de la ordenación

los principales objetivos de la ordenación de los bosques caducifolios hiiroedos

tal cono se expresan en los planes de operación, son: (1) transformar los bosques exis-
tentes, que son relativamente menos valiosos, en plantaciones de especies más valiosas y
(2) obtener los ingresos máximos compatibles con los principios de la silvicultura cien-
tífica. La corta a hecho, seguida de regeneración artificial con teca, eucalipto y ma-
dera para fósforos, ha sido la principal estrategia adoptada para lograr los objetivos
anteriores.

Se ha señalado anteriorroente que la teca es la especie preferida representando
alrededor del 56% de los bosques artificiales de la zona de estudio. Hay varias razones
para esta preferencia. En primer lugar, es una de las mejores maderas de construcción
para cualquier finalidad, con usos muy variados. Produce chapas y tableros contrachapa-
dos muy buenos de carácter decorativo. En segundo término, la madera de teca tiene una

curva de incremento de precios fuertanente ascendente, siendo una especie ideal para lo-

grar el objetivo de máxima rentabilidad. En tercer lugar, es una especie nativa que se

produce muy satisfactoriamente y no tiene problemas írtí)ortantes en cuanto a plagas o en-

fermedades. Y por iiltiroo, la técnica de producción de la teca es muy sencilla y las ne-

cesidades de inversión son reducidas. Todos estos factores convierten a la teca en una

especie muy favorecida e incluso las plantaciones de madera para fósforos de Borobax ,

Ailanthus , etc. se establecen con una mezcla de teca. Con frecuencia, la proporción de

teca es tan elevada que resulta inapropiado llamarlas "plantaciones de madera para

fósforos"

.

6.2 Organización

Los planes de ordenación que tratan de la ordenación de bosques caducifolios hi¡r

medos y de plantaciones de teca, definen a veces dos cuarteles: (1) el cuartel de trans-

formación y (2) el cuartel de plantación. El cuartel de transformación suele incluir

todas aquellas áreas destinadas a cortas a hecho y plantación durante el periodo del

plan de operación. Todas las plantaciones establecidas durante los planes anteriores se

asignan al cuartel de plantación. Es muy frecuente el no definir un cuartel indepen-

diente de plantación, y todas las áreas transformadas en el pasado y las propuestas para

transformación se incluyen dentro del cuartel de transformación. Reciprocamente, el

cuartel de plantación puede incluir áreas propuestas para transformación* Al igual que

en el caso de los bosques perennifolios, las restantes áreas no incluidas en el cuartel

de transformación se asignan al cuartel de protección. Aunque no se realizan extraccio-

nes de madera en Ules áreas, se permite la recolección de productos forestales secunda-

rios y la extracción de bamb6.

El objetivo principal de la ordenación respecto a las áreas Incluidas dentro del

cuartel de transformación de teca, como es evidente por su propio nombre, es transformar

los bosques naturales mezclados en plantaciones de teca, durante un periodo especifico

conocido ocroo periodo de transformación. U ordenación Incluye también operaciones cano

tratamientos silvícolas, desyerbes y raleos para promover un desarrollo vigoroso de las

plantaciones, A continuación se analizan las características más sobresalientes de las

distintas operaciones realizadas en los cuarteles de teca (transformación y plantación).
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Bc:>sqLie car<iCterlsticX) caducifoliti híirntído en el valle <1e AchencoviJ
Obsérvese el a]:jundant:t? desarrollo de los bainbüos.

Bosque caducifolio hiniiedo en cumbres de montaña.
Debido al fuego el sotobosque predominante es de gramíneas.

En las cumbres, los árboles suelen ser acha£>arrados

•
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6.3 Ordenación de plantaciones de teca

La transformación en bosques de teca no puede realizarse con los sistemas de en-
tresaca o de monte bajo (tallar), y, en consecuencia, todas las plantaciones de teca del
estado se establecen adoptando el sistema de cortas a hecho seguidas de regeneración ar-
tificial. La regeneración natural de la teca es insuficiente y no se puede depender de
ella para reponer las existencias de las áreas cortadas a hecho. De aquí, la necesidad
de la regeneración artificial.

Las operaciones más importantes que incluye la producción de teca son: (1) el
aprovechamiento de la masa arbórea existente, (2) la plantación y cuidados silvícolas
iniciales, y (3) el mantenimiento de la plantación hasta su aprovechamiento.

6.3.1 Tumo y superficie anual de plantación

En la zona de estudio se establece la teca en primer ténnino para obtener madera
de construcción de gran calidad y trozas {)ara chapas. Por ello, el turno tiene que ser
bastante largo. En las divisiones üe Ranni, Konni y Punalur el turno establecido para
la teca es de 70 años. En el plan de ordenación actual, en la División de Therinala, el
tumo se ha reducido a 60 años. Más adelante se analizan los factores que influyen en
la decisión sobre el turno. Una vez establecido el turno, se determina la superficie
que hay que plantar anualmente en la fonna siguiente:

a == jT donde

a = superficie anual a plantar

A = superficie total que puede plantarse

R - turno

Para lograr la nonnalidad y producciones anuales iguales, se necesita la planta-

ción cada año de superficies equiproductivas. Esto tiene una serie de inconvenientes

prácticos, especialmente teniendo en cuenta la dificultad de estimar por anticipado la

calidad de la estación. La regulación de la producción a base de superficies anuales

iguales, no ha sido posible y es muy difícil en la práctica. La distribución por clases

de edad de las plantaciones de teca existentes, muestra una preponderancia de las clases

de edad más jóvenes, lo que indica el aumento de la superficie plantada anualmente. Va-

rios factores han contribuido a la aceleración del ritmo de transformación. Una mejor

accesibilidad, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, ha facilitado la extrac-

ción de madera de grandes áreas y esto ha permitido la transformación de extensas áreas

de bosques. Durante los años 1960 y 1970, el desarrollo forestal se media por los pro-

gramas de plantación en gran escala, lo que aceleró también el ritmo de transforroación,

creando una distribución anormal de las clases de edad.

6.3.2 Extracción de madera

La extracción de la masa arbórea es la primera etapa de la preparación del terre-

no para plantación. Esto comienza 1 a 2 años antes de la plantación y se realiza en dos

fases. Durante la primera fase se señalan todos los árboles de las especies valiosas de

120 on de circunferencia normal (a la altura del pecho) en adelante, se cortan, se

transforman en trozas y se transportan a los almacenes del departamento forestal.

Además, se recogen también los pequeños rollizos de teca y palo de rosa (cimas y ramas).

El trabajo se enconienda a contratistas de explotación a base de licitaciones

canpetitivas. La madera y la leña, transportadas a los almacenes, se venden mediante

subasta con intervalos periódicos que dependen de la demanda del mercado y de las

existencias disponibles en el almacén.
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Durante la segunda fase, todos los árboles restantes junto con las cimas y ramas
de los árboles cortados anteriormente, se venden en subasta a base de un tanto alzado.

El comprador está autorizado a extraer todo el material con circunferencia inferior a 30

cm en punta delgada. De acuerdo con las disposiciones existentes en el contrato, el

comprador debe limpiar los restos abandonados de la zona de corta, extendiéndolos de
modo uniforme por la superficie y quemarlos totalmente antes de devolver el área al

departamento.

La cantidad de madera y leña obtenidas de la corta a hecho es muy variable depen-
diendo de la densidad. En estaciones hftmedas el crecimiento suele ser bueno y la pro^
ducci6n viene a ser de unos 80 m de madera y 120 m de leña por ha. Si^el crecimiento
es deficiente la producción puede reducirse hasta 40 m de madera y 80 m de leña.

6.3.3 Técnicas de regeneración artificial

La experiencia lograda por el departamento durante muchos decenios, ha permitido
la normalización de la técnica de plantación de teca. La regeneración se realiza me-
diante la plantación de toconcillos obtenidos de plántulas de un año producidas en vive-
ro. A continuación se analizan los sistemas corrientemente adoptados para la producción
del material de plantación, la preparación de la estación, la plantación y los cuidados
posteriores.

6.3.3.1 Técnicas de vivero

La teca florece entre junio y septiembre y los frutos maduran de noviembre a ene-
ro. Las semillas (frutos) se recogen en los meses de enero y febrero. El suministro de
semillas a las distintas divisiones lo realiza el Oficial de Investigación Silvícola.

Para este fin se mantienen una serie de rodales semilleros. En Kerala, el material de
plantación se produce normalmente en viveros provisionales situados cerca del área de
regeneración. La preparación del terreno del vivero incluye el laboreo del suelo con
una profundidad de 30 a 40 cm y la formación de semilleros normales de 15 x 1 m, eleva-
dos y apoyados en estacas de madera, bambües partidos a lo largo y a veces carrizos. La

época de siembra viene dada por la aparición de los aguaceros previos a los monzones du-
rante los meses de abril o mayo. Normalmente se siembran con plantador de 4 a 5 kg de
semillas (1.300 semillas/kg) en un semillero normal. En Kerala no se realiza ningún
tratamiento previo de la semilla. El porcentaje de germinación varia de 60 a 80. Un
semillero normal podrá proporcionar un niñero adecuado de tocones para plantar y susti-
tuir las fallas subsiguientes en una superficie de 0,5 ha. Las semillas germinan en
unas dos semanas. Ccroo el monzón normal comienza dentro de un mes aproximadamente, no
se hace ningán riego. Las plántulas se dejan crecer en los semilleros durante un año.

Los tocones se preparan arrancando las plántulas y podando el tallo y la raíz . Un tocón
consta de unos 2 a 3 cm de talluelo y de unos 15 a 20 an de raíz prinripal, con un espe-
sor en el cuello de 1 a 2 can. La parte superior de la porción del tai lo se corta en bi-
sel para evitar que se estanque el agua en la superficie de corta y su cr^nsiguiente

pudrición.

6.3.3.2 Preparación del sitio y plantación

Cano se indicó en la sección 6.3.2, el coiprador de los árboles restantes devuel-
ve la superficie después de quemar los desechos que quedan en el lugar de corta. La
quema es el sistema más eficaz de eliminación de desechos y reduce el des*:'^ rollo de las

malezas. También favorece el crecimiento inicial de las plantas. Nb hay información
concluyente sobre el efecto de la quema en el desarollo de la teca a largo plazo. No se
puede negar el hecho de que se acelera a corto plazo la erosión del suelo y la escorren-
tia, sobre todo porque no se realiza ninguna preparación en curvas de nivel.

Después de la quema se trazan las lineas en el área de plantación y se marcan los

puntos de plantación mediante estacas de bambft o de carrizo. El espaciamlento que se

adopta normalmente es de 2 x 2 m. La plantación se realiza después de la aparición de
los aguaceros previos a los monzones en el mes de mayo. Los tocones se plantan en agu-
jeros hechos con barra. Se compacta el suelo alrededor del tocón para evitar que se es-
tanque el agua en los huecos. La mayoría de los tocones comienzan a dar brotes en unas
3 a 4 semanas.
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Teniendo en cuenta el elevado costo de los desyerbes r se acude al sistema de cul-

tivo taungya en todas las plantaciones de teca durante los dos primeros años. Irmedia-

tamente después de plantar, se divide la plantación en lotes de 8 a 10 ha y se arrienda

el derecho a cultivar la superficie a cooperativas o individuos. Se han formulado nor-

mas para asignar la superficie a cooperativas estipulando los sistemas de selección, el

canon de arrendamiento, etc. Cuando no existe una sociedad cooperativa dispuesta a ha-

cerse cargo de la superficie para el cultivo taungya, se subasta el derecho a cultivar.

El arrendatario, ya se trate de una sociedad cooperativa o individual, tiene que ejecu-

tar un convenio que contiene las diversas condiciones que regulan el cultivo. Las ope-

raciones de mantenimiento, cono el desyerbe, los cuidados culturales, la protección con-

tra incendios, y la reposición de fallas, lo realizan los cultivadores taungya. Bajo el

sistema antiguo, se cultivaban arroz y tapioca durante el primero y segundo afio respec-

tivamente. A veces, dependiendo del intervalo entre el cultivo del arroz y de la tapio-

ca, se venia realizando también un cultivo de leguntores. Actualmente, en la mayoría de

las áreas se viene permitiendo el cultivo de la tapioca en ambos afíos. Cuando se culti-

va la tapioca, sólo se permite plantar una estaquilla de tallo entre cada 4 plantas de

teca.

El canon de arrendamiento en el caso del sistema taungya varia, dependiendo de

(a) la accesibilidad, (b) las condiciones del suelo, (c) la disponibilidad de mano de

obra, (d) los daños esperados de los animales silvestres y (e) el precio que se espera

obtener por la tapioca, etc. El precio en el mercado de la tapioca depende del precio

de otros artículos cerno el arroz y de la demanda de los usuarios industriales, especial-

mente las plantas fabricantes de fécula. En la zona de estudio, el canon de arrenda-

miento para 2 años varia de 500 Rupias a 1.500 Rupias por hectárea, pudiéndose temar las

1.000 Rupias cono cifra media. El cultivo mediante el sistema taungya reduce considera-

blemente el costo de establecimiento de la plantación. Cuando se tiene en cuenta tam-

bién el canon de arrendamiento, el costo se hace casi despreciable. Si no es posible

seguir el sistema taungya, se realizan tres desyerbes anuales durante los años primero y

segundo. Normalmente durante el tercer año una plantación de teca se liupia dos veces.

6.3.3.3 Operaciones posteriores a la plantación

Normalmente en el tercer año las plantas de teca tienen altura suficiente para

quedar libres de la competencia de las malezas. Sin embargo, en áreas donde se ha des-

cuidado el mantenimiento en las primeras etapas de establecimiento, el crecimiento de

malezas se hace muy denso y se necesita un desyerbe ocasional incluso después del tercer

afio.

En el Cuadro 6.3 se presenta el costo de establecimiento y mantenimiento de una

hectárea de plantación de teca hasta la edad del tumo.

Cuadro 6.3

Costo de establecimiento y mantenimiento de una plantación de teca
"~~ "^

(en Rupias/ha) 1/

Afto
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Plantación de teca en el segundo aña con tapioca.
Con mucha frecuencia la tcipioca sobrepasa a la teca.

Plantación establecida con el sistema taungya.
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6.3.4 Claras o raleos

En el mcroento de la plantación se adopta una fuerte densidad de 2 x 2 m (2.500
plantas/ha) para garantizar que se utiliza efectivamente todo el espacio disponible y
para evitar la degradación del sitio debida a su exposición. Como el objetivo de la or-
denación es producir madera de gran dimensión^ los raleos se convierten en una operación
fundamental. El ciclo de los raleos ^ su intensidad y naturaleza r han sido más o menos
nonnalizados en^el caso de la teca. En la zona de estudio las claras se realizan en los
años 4-, 8-, 13- r 20- y 44-. Como no se puede determinar en los primeros afios la domi-
nancia basada en las características de la copa, las dos primeras claras son sistemiti-
cas o mecánicas. Durante la primera clara sistemática se extraen los pies por diagona-
les alternas, reduciendo el numero de plantas a 1.250 por hectárea. Si el crecimiento
es lento la primera clara se retrasa hasta el año 6^. En la segunda clara sistOTática,
se reduce el níimero de pies en otro 50% dejando 625 pies, y extrayendo todos los pies de
filas alternas.

Todas las claras posteriores son selectivas, adoptándose para ello las normas

siguientes:

1. El ráelo debe llevarse a cabo del tal forma que no se produzcan claros permanen-

tes en la cubierta de cqpas.

2. Tbdos los árboles sanos y dominantes deben mantenerse y la clara debe comenzar

extrayendo los árboles muertos, moribundos, comprimidos y dominados.

3. La competencia de árboles de otras especies que perturban el desarrollo de la te-

ca debe reducirse, desmochando o cortando los árboles de las diversas especies.

Aquéllas que no se interfieran con la teca pueden mantenerse, garantizando un es-

pacio suficiente para el desarrollo de los árboles de teca.

4. Las ramas infectadas de muérdago ( Dendrc^hthoe falcata) deben cortarse destruyen-

do el parásito mediante quema. Las claras se realizan tomando como referencia

las tablas de producción para toda la India. Las tablas de producción dan la re-

lación diámetro/ número/edad para distintas calidades de estación de teca. La

regla empírica general, aplicable durante las primeras etapas de la plantación,

consiste en que el espaciamiento debe ser alrededor de 1/3 de la altura media.

Todas las claras deben realizarse antes de finales de noviembre para facilitar la

eliminación del material resultante antes de la temporada de incendios.

6.3.4.1 Producción de las claras

Tratándose de una madera para todos los usos, los materiales procedentes de los

raleos tienen un mercado fácil. El rendimiento obtenido de claras de plantación selec-

cionadas de la división de Konni se da en el Cuadro 6.4.

Los postes de teca, independientemente de su clase, tienen un gran ntanero de

usos. Los postes de Clase V se utilizan sobre todo para andamios de construcción y en

cierta proporción como postes de teléfono y telégrafo. Los postes de Clase IV y III se

emplean para transmisión de energía de baja tensión. Los postes de Clase II y Clase I

se utilizan para lineas de alta tensión. Al hacerse cada vez más populares los postes

de hormigón, puede disminuir la demanda de postes de teca para tranfianisién de energía.

La madera y los rollizos de pequeña dimensión se aiplean sobre todo para la fabricación

de muebles.
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Plantación de teca de edad media en la División de Konni

.

Los postes obtenidos de las claras se apilan junto a la carretera.

Plantación de teca de 32 años de edad en la División de Achenkovil,
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Cuadro 6.4
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Cuadro 6,5

Dijffnetro de la masa y porcentaje de árboles

con diáatietro superior al explotable de 57^3 om

Edad
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6,5.3,2 Producción

La producción media por ha obtenida en la corta final de plantaciones de teca en
la División de Konni es la siguiente:

1

.

Madera

2, Rollizos de teca

Total

88,68 m"*

47,79 m"^

136,47 m*^

los claros producidos en las plantaciones de teca durante los raleos permiten muy
frecuentemente el desarrollo de una serie de otras especies, especialmente la
Lagerstroemia microcarpa , la Xylia xylocarpa , la Terminal ia tomentosa , y la T.
paniculata que son acompañantes naturales de la teca en los bosques caduc ifolios híine-
dos. Cuando se realiza la corta final estas especies producen cierta cantidad de madera
y leña. En la zona de estudio se calcula que la producción de tal masa natural es de 10
m de madera y de 2 m de leña,

6 . 3 • 5 . 3 Producción total y crecimiento medio anual en volunen

La producción total obtenida realmente de las claras y de la corta final, en la
plantación de la División de Konni en un turno de 70 años es de 172,32 m por hectárea,
lo que equivale a una prcxíucción media anual en volumen de 2,46 m . En el Cuadro 6.7 se
indican los datos sobre producción de madera de fuste y de rollizos pequeños para dis-
tintas clas^es de calidad con un turno de 70 años, de acuerdo con las tablas de
producción.

Cuando se compara la producción real con las cifras de las tablas de producción
puede comprobarse que las plantaciones de teca de Konni, que se consideren como las me-
jores de la zona de estudio, son generalmente inferiores a la Clase III de calidad para

toda la India. El bajo rendimiento total se debe principalmente a la baja producción de

las claras. El rendimiento real por hectárea procedente de todas las claras es sólo de

35,853 m o sea el 24,4% de la producción esperada de una plantación de calidad III.

Sin embargo, la producción de la corta final se aproxima a la producción indicada para

las áreas de calidad III, siendo inferior solamente en un 70%. La escasa densidad pare-

ce ser una razón importante del rendimiento desproporcionadamente reducido de las

claras.
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6,3.6 Economía de las plantaciones de teca

La tierra r la mano de obra para el cultivo del vivero, la plantación y su mante-
nimiento y los materiales, cano semillas de teca, materiales para cerramientos, cuerdas
y estacas de bambó, son los principales aportes incluidos en el cultivo de las planta-
ciones de teca. Los costos que representa el establecimiento y mantenimiento se dan en
el Cuadro 6 ,3. El valor de la tierra tiene que estimarse a base del costo de oportuni-
dad, es decir el beneficio perdido teniendo en cuenta su utilización para el cultivo de
la plantación de teca. Con frecuencia se señala que no procede aplicar un costo de
oportunidad a los terrenos forestales, ya que los bosques declarados coto reservas no
están disponibles para fines no forestales. En tales situaciones, hay que estimar un
costo de oportunidad sobre la base de las alternativas posibles dentro del sector fores-
tal. La alternativa de no plantar incluye el mantener intactos los bosques caducifolios
hímedos. Esto generarla un flujo de beneficios netos canpletamente distinto. No obs-
tante, los problemas que representa cuantificar algunos de estos beneficios hacen difí-
cil estimar el coste correcto de oportunidad. Generalmente el departamento forestal
carga una renta anual de 650 Rupias/ha por los terrenos arrendados a otros organismos.
Para este estudio se adopta esta cifra como una aproximación aceptable del costo de
oportunidad.

La producción de madera procedente de las claras y de la corta final ya se dio
anteriormente. En el Cuadro 6.8 se dan los ingresos correspondientes a esta producción
a precios de 1982.
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Cuadro 6,9

Valor actualizado neto de una hect&rea de plantación cae teca
^g^ Rupias)

Alternativa Costo Beneficio VAN

Sin taungya 15.685,65 22.446,91 6.761,26

Con taungya 14.124,05 23.446,91 9.322,86

Incluso sin el sistema taungya, una plantación de teca produce un valor actuali-
zado neto elevado. El sistema taungya aumenta el rendimiento económico, teniendo en

cuenta la reducción del costo de mantenimiento y la producción de unos ingresos mediante
el canon de arrendamiento. El descuento sólo tiene un efecto inapreciable en los costos

y beneficios que se producen en los primeros años. Sin embargo, el cultivo taungya con
tapioca ocasiona el deterioro de la estación (Alexander y otros 1980). Su efecto final

sobre el crecimiento futuro no ha sido cuantificado. Incluso aunque se dispusiera de

esta información, siempre que se adopte el descuento, tendrá sólo un efecto despreciable

sobre el valor actualizado neto.

Un análisis costo-beneficio social exigirla (1) el cálculo del valor social de

costos y beneficios mensurables, y (2) la cuantificación y evaluación de los cambios en

los productos y beneficios no maderables. Habrá que estimar también la incidencia de

los costos y beneficios entre los distintos estratos socio-econdmicos de la población,

asignando unas ponderaciones apropiadas. El cultivo de una plantación de teca mediante

la corta a hecho de un bosque caducifolio húmedo existente altera drásticamente la com-

posición de los productos. Aunque a través de la corta a hecho se pone a disposición

una gran cantidad de madera normal de construcción, cerno el irul (Xylia xylocarpa ) , el

venteak ( Lagerstroemia microcarpa ), el anjili (Artocarpus hirsutus ) y el maruthy

(Terminalia paniculata ) , se afecta negativamente su disponibilidad para el futuro. La

tranforroación en teca puede, de esta forma, tener efectos distributivos de carácter ne-

gativo. También se influye en la producción de productos forestales secundarios. Aun-

que no se ha realizado un análisis detallado teniendo en cuenta todos los aspectos ante-

riores, la primera impresión es que los beneficios sociales netos serian bastante infe-

riores a los que indica el análisis de rentabilidad financiera.

6.4 Plantaciones de madera para fósforos

Las especies importantes de madera para fósforos producidas en plantaciones en la

zona de estudio son la Bcrobax ceiba , el Ailanthus tríphysa y la Euodia lunu-ankenda. La

superficie total de plantaciones de madera para fósforos en la zona de estudio es de

5.714 hectáreas.

6.4.1 Sistemas de ordenación

La técnica de producción de plantaciones de madera para fósforos es muy similar a

la de la teca. La mayoría de ellas se establecen en mezclas Intimas con la teca y ésta

reoresenta a veces el 75% del total de plantas por hectárea. Cuando se establece en

mezclas con la teca el espacianiento adoptado es de 2,5 x 2,5 m, ocupando las especies

de madera para fósforos puntos altemos de la plantación en filas alternas. Cuando se

plantan en^nasas puras el espaciamiento es de 4 x 4 m. Las operaciones de desyerbe y

raantenüniento se realizan igual que lo establecido para la teca. Se han prescrito dos

Sr« ei ÍS ^0^82 y 13?. En las claras hay que extraer los árboles de teca de modo

oue al final la plantación mezclada se convierta en una plantación pura de madera para

ftef^roi. Si las plantas de madera para fósforos no han sobrevivido, se hace la clara

selectivanente igual que en el caso de la plantación pura de teca.
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La rotación establecida varia de 30 a 40 años, esperando que sea suficiente para

obtener una circunferencia media de 150 cm. No se han preparado tablas de producción

para la Bcrobax o para cualquier otra especie de madera para fósforos.

6.4,2 Situación actual

Aunque el programa de plantaciones de madera para fósforos se inició con loable

propósito de proporcionar madera a la industria de fósforos, no se ha logrado este obje-

tivo. El resultado de las diversas especies ha distado de ser satisfactorio. Corno la

Bombax no se habla ensayado anteriormente como especie de plantación, el departamento se

resistió a realizar plantaciones puras y de aquí la mezcla con la teca. Esto ha motiva-

do, sin embargo, otros problemas de ordenación. El ritino de crecúniento, la disposición

natural de las ramas, las exigencias de luz, etc. son distintas para las dos especies.

En áreas de buena calidad la Bonbax crece muy deprisa mientras que en las áreas de baja

calidad tiende a ser dominada por la teca. La mayoría de las plantaciones de madera pa-

ra fósforos se han convertido en plantaciones puras de teca. Los ejemplos de resultados

satisfactorios con especies de madera para fósforos, especialmente la Bombax , son real-

mente excepcionales.

Otra especie que se ha hecho actualmente muy popular es el Ailanthus triphysa que

lo están plantando extensamente organismos como la Corporación de Desarrollo Forestal de

Kerala. Esta especie se produce tamJiúén en terrenos agrícolas y granjas rurales de Ke-

rala, y la mayoría de las pequeñas industrias de fósforos del estado obtienen su abaste-

cimiento de madera du terrenos agrícolas.

Plantación de madera para fósforos, compuesta sobre todo de Bombax ceiba .
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6.5 Ordenaciftn para el uso m&ltiple de las plantaciones de teca

Con intensidades reducidas de manejo, los bosques mezclados caducifolios hiinedoe
producen una serie de beneficios, directos e indirectos, cuantificables y no cuantifica-
bles. La intensificación de la ordenación, cono se prevé mediante la transformación en
plantaciones de teca, favorcice sin duda la producción de madera, pero tiene un efecto
perjudicial sobre otros valores. En esta sección se analiza el alcance del uso múltiple
de las plantaciones de teca.

6.5.1 El uso máltiple de los bosques naturales en comparación con las plantaciones de
teca

(a) Productos forestales secundarios ; La disponibilidad sostenida de productos fores-
tales secundarios como miel, cera, resinas, taninos, gomas y plantas medicinales,
depende del mantenimiento de la diversidad vegetal. Las plantaciones de teca es-

tablecidas como monocultivo atentan a la diversidad, afectando drásticamente a la

producción de productos forestales secundarios. Sin embargo, no se dispone de
datos cuantitativos sobre la disminución de la producción.

(b) Vida silvestre ; Hasta ahora no se han realizado estudios sobre los efectos de la

transformación de los bosques naturales en plantaciones de teca. Los bosques ca-

ducifolios húmedos mantienen una fauna diversa y esto hay que atribuirlo sobre

todo a la diversidad florlstica. Los cambios en las condiciones del habitat in-

fluyen en la disponibilidad de alimentos y en su resguardo, con consecuencias ad-

versas para la vida silvestre.

(c) Recreación: Desde el punto de vista recreativo una plantación pura de teca es

bastante menos atractiva que un bosque natural mezclado. Especialmente el carác-

ter caducifolio de la especie contribuye a su menor atracción.

(d) Caudal de los cursos de agua : No se han realizado estudios sobre el efecto de las

plantaciones de teca sobre el caudal de los rios y arroyos. El proceso de pro-

ducción de plantaciones favorece la escorrentia y con ello se altera el régimen

de los caudales. Por otra parte, el carácter caducifolio de la teca ayuda a con-

servar la hunedad al reducirse la transpiración. Sin embargo, la calda de la ho-

ja descubre el suelo favoreciendo las pérdidas por evaporación. Es difícil cuan-

tificar el efecto neto de todos estos procesos.

6.5.2 Uso múltiple de las plantaciones de teca

Normalmente el uso múltiple de las plantaciones de teca se limita al cultivo de

productos alimenticios como el arroz, la tapioca, etc., en los espacios intermedios con

el sistema taungya en las plantaciones más jóvenes y la producción de pimentero, cacao,

plantas medicinales, etc. en las plantaciones adultas.

6.5.2.1 Cultivo taungya

(a) Origen : El sistema taungya comenzó en 1856 en Burma para canalizar la agricultura

migratoria hacia la creación de plantaciones forestales. El sistema se adoptó en

la India en el decenio de 1910. En Kerala el sistema de producción de plantacio-

nes forestales con la ayuda del sistema taungya se ensayó por primera vez en 1915

en la División de Konni. Este ensayo no tuvo éxito debido a varias razones. La

primera plantación satisfactoria con el sistema taungya se estableció en 1922 en

la División de Konni. A partir de entonces el sistema taungya se convirtió en un

sistema normal para la creación de plantaciones de teca. El terreno se arrendaba

a particulares o a sociedades cooperativas que realizaban todos los trabajos, in-

cluyendo el desmonte del terreno, quema, alineación, estaquillado, plantación y

mantenimiento durante 18 meses. Las plántulas las suninistraba el departamento

forestal. Además de correr con los restantes costos del cultivo de las planta-

ciones de teca, los cultivadores del sistema taungya pagaban también un canon de
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arrendamiento de 10 a 37 Rupias por ha. El arroz de montaña fue el principal

producto cultivado en las áreas de taungya. La introducción del sistema taungya

redujo de modo considerable el costo de establecimiento. El éxito del sistema en

la División de Konni se atribuye a la buena calidad de las tierras forestales pa-

ra el cultivo de arroz de montaña y a la existencia de cultivadores en las proxi-
midades de los bosques.

(b) Situación actual : Junto con la aparición de la silvicultura artificial en gran

escala, especialmente a partir del decenio de 1960, se produjo un cambio percep-
tible en el modelo del cultivo taungya. Anteriormente, el cultivo taungya lo

realizaban pequeños agricultores y gentes sin tierra en parcelas que raramente

pasaban de una hectárea. La silvicultura de plantaciones en gran escala encontró

que este sistema era inadecuado sobre todo por la dificultad de supervisar el

trabajo de un gran número de cultivadores. En ciertas áreas era a veces difícil
arrendar la superficie, teniendo en cuenta los escasos medios de conunicación, la

falta de mano de obra, etc. Estas dificultades se salvaron atrayendo inversores

mediante el ofrecimiento de grandes parcelas de tierra y la itroducción de siste-

mas de subasta. Las plantaciones se dividen en lotes de 8 a 10 hectáreas. El

cultivo en lotes tan grandes pueden realizarlo grandes agricultores que practican

el sistema taungya casi enteramente con la ayuda de mano de obra asalariada. Es-

te cambio ha motivado, sin embargo, una variación en la naturaleza y forma gene-

ral de cultivo. Cerno los contratistas están interesados en la obtención del má-

ximo beneficio, los cultivos esquilmantes del suelo, cerno la yuca, se convirtie-
ron en el sostén principal del cultivo taungya. Anterionnente el sistema consis-

tía en cultivar arroz de montaña durante el primer año y tapioca durante el se-

gundo año, con un cultivo intermedio de legumbres, como frijol verde ( Poliches
biflorus) . Teniendo en cuenta los bajos precios de los productos y los elevados

costos de los insumos, especialmente la mano de obra, no se cultiva el arroz en

la actualidad y en la mayoría de las áreas de taungya se obtienen dos cultivos
sucesivos de yuca.

Aunque la yuca es un importante alimento de consumo, los cultivadores taungya
venden el producto a los consumidores al por mayor, especialinente a las plantas
de fabricación de fécula. La contribución de la yuca de las áreas taungya a la

aliiuentación en conjunto no es por lo tanto muy iitportante.

Un problema notable relativo al cultivo de la yuca en las áreas forestales es su

efecto sobre la erosión del suelo. Los arrendamientos taungya se dan en mayo-
junio, y el fuerte laboreo del suelo junto con las altas precipitaciones que tie-

nen lugar durante el monzón del sur-oeste que se produce inmediatamente, favorece

el riesgo de erosión. Este ha sido un factor importante que ha contribuido al

deterioro ecológico.

(c) Costos y beneficios : Los costos y beneficios financieros del cultivo taungya se

presentan en el Cuadro 6.10.

(d) Discusión : A pesar del alto rendimiento financiero del sistema taungya, hay una
conciencia creciente de sus efectos negativos, especialmente cuando se utiliza la

tapioca cerno cultivo principal. Sin embargo, el departamento se encuentra ante
un dilema. A falta del sistema taungya, los gastos de desyerbe y mantenimiento
de las plantaciones tienden a ser bastante elevados, por lo que existen limita-
ciones financieras. Cuando las plantaciones no se arriendan por el sistema taun-
gya, tienden a descuidarse y los desyerbes rara vez se realizan a tiempo. Se
considera asi que el sistema taungya es un procedimiento para mantener la super-
ficie limpia de malezas. Como no se ha cuantificado su efecto negativo sobre la

estación y el efecto subsiguiente sobre el crecimiento y producción en volvitien,

no puede decirse que los beneficios sobrepasen a los costos.
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Una solución serla volver al sistema taungya tradicional, pennitiencJo ñnicarosnte
una cosecha de arroz. El cultivo de arroz de montaña exige muy poco laboreo del suelo y
COTO el arroz no crece mucho en altura, el sistema taungya con arroz es poco probable
que tenga efecto negativo sobre el desarrollo de la teca. Pero el cultivo del arroz de
montaña es financieramente menos atractivo, especialmente cuando el objetivo es el máxi-
mo de beneficio, los cultivadores de subsistencia estarán dispuestos a realizar el cul-
tivo del arroz de montaña. Sin embargo, con la situación de escasez de tierras que
existe en Kerala, esto podría originar una serie de problemas socio-politicos. Los cul-
tivadores están a veces ansiosos por establecerse de fonna permanente en las áreas con
taungya. Hay casos en que las plántulas de las especies plantadas se han dañado inten-
cionadamente para facilitar el uso pennanente del terreno para agricultura. El sistema
taungya por parte del departamenteo tal cerno se practica en otros estados, podría ser
una alternativa mejor. Sin embargo, éste tiene una serie de inconvenientes institucio-
nales y financieros. Todas estas circunstancias indicarían que el sistema taungya con
tapioca es probable que continué en Kerala a pesar de sus efectos perjudiciales.

Cuadro 6.10

Costos y beneficios del cultivo Taungya

1®^ año 22 año
Rs Rs

1.000,00
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Piíiicíutun) cult-ivjcio doíiLff^í ú^jI PivjfjrvonLa Vanaiak¿íínni en
i'honiiia Ja

.

Cultivo intensivo de pimentero en fincas at^rlcolas.
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La plantación bajo cubierta se realiza en plantaciones en que ya se ha realizadb
la ftltiina clara. Para pemitir mayor entrada de la luz solar^ se realiza una clara de
grado "D". Los árboles de teca se emplean como sostén del pimentero y el espacio inter-
medio se emplea para la producción de cacao y plantas medicinales.
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(c) Ccnparaci6n entre los resultados esperados y los reales ; La situación de las

plantaciones de Vanalaskshmi no es muy satisfactoria« La existencia en pie y el

crecimiento del pimentero y del cacao son muy deficientes, excepto en las planta-

ciones de Achencovil en la División de Therroala. Al ser una especie caducifolia

la teca no proporciona cubierta adecuada a las plantas de cacao r especialmente

durante el verano. Debido a esto las pérdidas de cacao son muy elevadas. La

producción de las plantas de pimentero es despreciable. En el Cuadro 6.13 se

presentan los gastos del proyecto y los ingresos obtenidos hasta ahora de las

plantaciones realizadas en la zona de estudio. Incluso aunque se suponga que los

ingresos obtenidos en 1981-82 proceden en su totalidad de la plantación estable-

cida en 1976-77, los ingresos medios por hectárea son sólo de unas 70 Rs., bas-

tante inferiores a los esperados. Debido a este resultado insatisfactorio el de-

partamento ha abandonado el programa.

(c) Discusión : Sin duda el programa es atractivo desde el punto de vista financiero,

social y económico. Técnicamente es posible producir cultivos comerciales en

mezclas con cultivos arbóreos, y esto ha sido claramente demostrado por los agri-

cultores que cultivan tierras colindantes con algunas de las plantaciones. La

diferencia de resultados puede atribuirse enteramente a factores institucionales,

especialmente a la diferencia de propiedad. La utilización intensiva del terreno

exige no sólo una gran cantidad de insumos sino también la supervisión personal.

En el caso de los trabajos realizados por el departamento, falta la supervisión,

mientras que el pequeFk) agricultor atiende a cada una de sus plantas. Además, la

inflexibilidad de las normas del departamento inpide la ejecución oportuna de las

diversas operaciones, mientras que el pequeño agricultor no tiene tales inconve-

nientes. El mantenimiento de la productividad del terreno a un alto nivel es

fundamental para la supervivencia del pequeño campesino, mientras que no es asi

en cuanto al departamento. Todos estos hechos han sido responsables del fracaso

del programa de plantaciones de Vanalakshmi.

6.6 Tratamiento de áreas sin transformar

Al igual que en el caso de los bosques perennifolios y semi-perennifolios, las

áreas que no sirven para transformación debido a su inaccesibilidad y a las malas condi-

ciones topográficas, se agrupan dentro del cuartel de protección. Sin embargo, tales
áreas forman parte de cuarteles que se solapan, realizándose la extracción de productos
forestales secundarios, bambúes, etc. Tan pronto cerno mejora la accesibilidad existe la

tendencia a transformar también estas áreas en bosques artificiales. La ordenación fu-

tura de las áreas no transformadas dependerá de una serie de factores, especialmente de
la presión de la población, de la demanda de madera y productos derivados, y de la de-
pendencia del gobierno respecto a los ingresos obtenidos del sector forestal. Hay tres
opciones posibles dentro del marco del sector forestal, respecto a la ondenación futura

de los bosques caducifolios himedos que quedan: (1) transformarlos en paantaciones de
teca o de otras especies, (2) mantener los bosques cerno tales para la obtención de bene-
ficios no maderables, y (3) extraer algunos árboles bajo el sistema de jorta por entre-
saca. A continuación se analizan las consecuencias de estas opciones.

1. La transformación de los bosques caducifolios húmedos en plantaciones de teca se

viene justificando por su efecto positivo sobre los ingresos del gobierno. Se
aumentan los ingresos inmediatos mediante la corta a hecho de los bosques exis-
tentes* A largo plazo amientan los ingresos mediante la venta de madera y de ro-
llizos procedentes de las claras y de las cortas finales. Sin embarv^o, hay que
preguntarse si la ordenación forestal debe dirigirse enteramente a la obtención
máxima de ingresos ignorando los factores extemos temporales y espaciales. Casi

todas las áreas apreciadas teóricamente para su transformación en plantaciones de
teca ya se han cortado a hecho y se han plantado. Las condiciones edáficas y to*

pográficas de las áreas no transformadas no permiten un buen desarrollo de la te-
ca. El establecimiento de la teca en tales áreas puede no ser conveniente; por
otro lado, podrían ser importantes los efectos negativos sobre los beneficios no
maderables.
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Cuadro 6*13

Resunen de ingresos y gastos del proyecto de Vanalakshmi de la zona de estudio ^ '
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Una alternativa a la teca es el establecimiento de plantaciones de otras espe-
cies, tanto nativas coroo exóticas. El eucalipto es una importante especie exótica que
se está plantando extensamente en la zona de estudio. Las plantaciones de eucalipto en
gran escala se han realizado sobre todo para atender la demanda de la industria de pulpa

y papel. Si se compara con la teca, la madera de eucalipto tiene un precio reducido

,

mientras que el costo de establecimiento y mantenimiento es bastante superior que el de
la teca. Hasta ahora no se ha intentado evaluar los costos y beneficios econíinicos so-

ciales y ambientales del cultivo de eucalipto.

Hay un gran número de especies nativas como el irul (Xylia xylocarpa ) , el venteak
o falsa teca ( Lagerstroemia lanceolata ), el maruthy ( Terminal ia tonentos ) , el anjily

( Artocarpus hirsutus ), etc., que se dan naturalmente en los bosques caducifolios híme-
dos. Sin embargo, se dispone de muy poca información sobre la silvicultura y ordenación
de estas especies. No hay datos sobre la tasa de crecimiento y el tumo. Tales incon-

venientes técnicos, junto con la inseguridad sobe la demanda futura, han llevado a olvi-
darlas por completo.

6.7 Plantaciones de teca

Las oportunidades de intensificar la ordenación de las plantaciones de teca no se

han utilizado plenamente. Es posible introducir una zonificación basada en la calidad
de la estación, la accesibilidad, etc. de tal modo que se puedan atender más econimica-
mente las necesidades de los distintos usuarios finales. Las áreas de buena calidad se

pueden dedicar a la producción de trozas para chapas y madera aserrada, mientras que las

áreas de inferior calidad se pueden utilizar para la producción de postes de teca. En
este áltimo caso el turno se puede reducir a 30 ó 40 años.

A pesar del largo historial de la ordenación de teca en el estado, no se ha hecho
un intento serio de aumentar la productividad mediante mejoramiento genético. Reciente-
mente se están haciendo ensayos para mejorar el material de plantación, recogiendo las
semillas de rodales semilleros seleccionados. Un área que merece especial atención se-

rla el de cruzas de variedades para obtener mejor forma y apariencia, de mejor c(^>a, y
con mayor resistencia a enfermedades y plagas. El aumento de productividad que se puede
lograr a través de la mejora genética, podría compensar con creces las pérdidas debidas
a la reducción del ritmo de transformación. La diversificación mediante introducción de
diversas especies en las plantaciones de teca, necesita una mayor atención. No es pro-
bable que tenga éxito la introducción de cultivos agrícolas, teniendo en cuenta que es-
tos cultivos exigen cuidados intensivos. El esquema institucional existente es inade-
cuado para manejar intensivamente un sistema de cultivos múltiples. Esto es evidente
por los resultados del proyecto de Vanalakshmi realizado en la zona. Sin embargo, es
posible introducirotras especies de frondosas y la mejor forma de hacerlo es el estable-
cimiento de plantaciones mixtas. No hay duda de que la ordenación de plantaciones mix-
tas es más complicada que la de monocultivos, pero tienen mayor estabilidad lógica y ga-
rantizan una mejor utilización del potencial de la estación. La investigación sobre la

silvicultura y ordenación de plantaciones mezcladas debe recibir una alta prioridad.

6.8 Resunen y conclusiones

La ordenación de plantaciones de teca tiene un largo historial en la zona de es-
tudio. Al principio se realizaban plantaciones en pequeña escala debido sobre todo a:

(1) la falta de una infraestructura adecuada para establecer y mantener las plantaciones

y (2) la escasa demanda de madera y leña procedentes de las cortas a hecho. Cuando de-
saparecieron los inconvenientes debidos a la accesibilidad y a la demanda, comenzaron a
destinarse a la transformación grandes superficies adicionales. Como la extracción de
la madera se realiza mediante contratistas, el departamento no tenia que asunir proble-
mas organizativos e institucionales. Sin embargo, el establecimiento de plantaciones en
gran escala y su mantenimiento crearon nuevos problemas. Se acudió al sistema taungya
para resolver los problemas de los elevados costos de mantenimiento y de la falta de ma-
no de obra. Pero ésta no fue una solución aceptable.
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La transformación de los bosques caduc ifolios hímedos en plantaciones de teca ha

afectado negativamente a la obtención de diversos beneficios no maderables. La contribu-

ción de tales bosques, en cuanto a valores no maderables, parece importante en compara-

ción con la de los bosques de teca. Aunque las plantaciones de teca producen un valor

actualizado neto muy elevado, las compensaciones entre los beneficios maderables y los

no maderables, debidas al cambio de composición, no se han estudiado todavía por proble-

mas metodológicos.

Los ensayos de ordenación intensiva para el uso múltiple no han sido muy satis-

factorios. Tanto el sistema taungya, tal como se practica en la actualidad, cano el

prograona Vanalakshni han fracasado en el logro de sus objetivos. En el próximo capitulo

se hace una evaluación critica de la ordenación adoptada actualmente, destacando sus

inconvenientes.
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CAPITULO 7

EVALUACIÓN CRITICA DE LA ORDENACIÓN FORESTAL

Las características más sobresalientes de los sistemas de ordenación existentes,
adoptados en el caso de los bosques perennifolios y de las plantaciones de teca en la
zona de estudio, ya han sido tratadas en los capítulos precedentes. Una evaluación cri-
tica de la ordenación incluye la revisión de los resultados y la determinación de las
posibles deficiencias. También hay que investigar las razones de los posibles defectos.

7.1 Comparación entre metas y resultados

El Cuadro 7.1 indica las principales funciones que pueden cumplir los bosques
tropicales, y la prioridad relativa asignada a cada una de estas funciones en la política
forestal nacional y en los planes de ordenación.

La Política Forestal Nacional de 1952 no incluye cerno objetivos importantes cier-
tas funciones cerno la conservación de la diversidad genética, la protección de los valo-
res de la naturaleza en su estado silvestre, etc. Esto se debe, en parte, a que no se
conprendlan claramente estos valores de los bosques tropicales cuando se formuló la ac-
tual política forestal. Sin embargo, incluso los planes de ordenación redactados re-
cientemente, no consideran estas funciones cerno objetivos de la ordenación. A continua-
ción se indican los objetivos importantes definidos en los planes de ordenación.

1. Protección de cuencas hidrográficas

2. Producción de madera para atender la demanda industrial

3. Producción de artículos no maderables como bambúes, carrizos, cañas,
productos forestales secundarios, etc.

4. Ingresos para el erario páblico.

Es necesario examinar en qué medida se han logrado los diferentes objetivos y si

se están resolviendo los conflictos entre distintos usos, de acuerdo con la prioridad
antes indicada.

7.1.1 Protección de cuencas hidrográficas

Tratándose de un beneficio no ccmercial, no se puede cuantificar fácilmente el

logro o fallo en la protección de cuencas hidrográficas. El mantenimiento de los bos-

ques naturales ayuda a preservar los valores hidrológicos. La utilización de los te-

rrenos forestales para la agricultura, que implica la eliminación de los bosques y el

cultivo de plantas anuales y estacionales, cerno ha sucedido en numerosas localidades de

la zona de estudio, influye negativamente en los valores hidrológicos. Ninguna de estas

transformaciones se ha basado en estudios sobre la capacidad del suelo sino que fueron

resultado de presiones socio-pollticas. Unos sistemas agrícolas inapropiados han con-

tribuido también a crear problemas de erosión.

El fuego es otro factor importante que acrecienta la erosión del suelo. La pre-

vención y la lucha contra incendios son indispensables para conseguir la realización de

los valores hidrológicos. En la zona de estudio el fuego es un fen(!itieno anual, sufrien-

do los bosques varias veces el estrago de los incendios durante los meses de verano. El

dinero y la mano de obra empleados para la protección contra incendios, es una prueba

evidente de la escasa prioridad que se asigna a este problema. De los gastos anuales

dedicados a las distintas operaciones forestales sólo se invierte el 0,3% en la protec-

ción contra incendios. Incluso esta cantidad se emplea Integramente para limpiar los

cortafuegos que rodean a las plantaciones jóvenes y a las zonas de almacenamiento even-

tual en el bosque donde se apila la madera y los postes.
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Cuadro 7.1

Objetivos y prioridades de la ordenacíén forestal

Funciones

Orden de prioridad en la política forestal nacional

y en los planes de operaciftn

Política

Forestal

Nacional

Planes de operación

Ranni Konni Thenroala Punalur

U Protección de cuencas

hidrográficas

2. Conservación de la diversidad

genética

3. Protección de la vida

silvestre

4. Valor por su estado silvestre

5. Recreación

6. Producción de madera para

atender la demanda local

1. Producción de madera para

atender la demanda industrial

8. Producción de PFS

9. Ingresos para el gobierno 3

Indica un objetivo no declarado explícitamente pero indicado como función.

.. No considerados cano función, ni explícita ni inplicitamente.

Los cambios en el área incluida en el cuartel de protección en los sucesivos pla-

nes de ordenación, indican que la protección de cuencas no recibe una prioridad espe-

cial. Las cortas de entresaca que se realizan en los bosques perennifolios se asegura

que ocasionan una perturbación mínima al ecosistana y permiten el mantenimiento de los

valores hidrológicos. La explotación por entresaca no es, sin embargo, el resultado de

un esfuerzo consciente por reconciliar el conflicto entre protección de cuencas y pro-

ducción de madera, sino que viene dada por consideraciones ccmerciale;^, especialmente la

accesibilidad del área y la demanda de las especies. Si se otorgase una alta prioridad

a la protección de cuencas, algunos de los bosques perennifolios y caducifolios hímedos

situados sobre laderas inclinadas, especialmente en Chembala, Mullunala, el Valle de Ra-

llar, y Veluthode, no se habrían cortado a hecho. No sólo se han cortado a hecho los

bosques naturales de estas áreas, sino que además, después de la reforestación con teca

y con madera para fósforos, las plantaciones fueron arrendadas para el cultivo taungya,

acelerando la erosión del suelo. Es muy grave el dafío ocasionado por la pérdida del

suelo en superficies donde se cultiva la tapioca (Alexander et al., 1980). De este mo-

do, aunque la protección de cuencas se enumera cerno un objetivo de alta prioridad, en la

práctica sólo tiene una baja prioridad.
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7.1.2 Producx:i6n de madera

Al contrario de la protección de cuencas, los logros o fallos respecto a la pro-
ducción de madera, se pueden identificar fácilmente. En el Cuadro 7.2 se presenta la
tendencia de la producción de madera y leña de la zona de estudio para los años elegi-
dos, entre 1956-57 y 1981-82. Puede observarse que desde 1956-57 en adelante hubo una
tendencia creciente en la producción alcanzando un máximo en 1973-74. A partir de en-
tonces se ha observado una reducción marginal en la producción.

Cuadro 7.2

Producción de madera y lefia de la zona de estudio
(en m3)

Año Madera Leña

1956-57
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La repoblación con teca en los bosques caduc ifolios hímedos altera drásticamente
la ccmposición de los productos. La elección de la teca se basa primordialmente en con-
sideraciones comerciales y silvícolas no habiéndose hecho hasta el presente ningún in-

tento para examinar sus implicaciones económicas a largo plazo. Una vez que se hayan
transformado la mayoría de los bosques caducifolios húmedos, disminuirá el abastecimien-
to de madera de especies distintas de la teca, lo que puede reducir el alto precio exis-
tente para la teca. Ya existen ciertas indicaciones de este cambio. Los efectos dis-
tributivos podrían ser también importantes, teniendo en cuenta el cambio de producción,
de madera de construcción de calidad ordinaria a madera de teca de alta calidad.

Corrientemente la producción de madera tiene como principal finalidad atender la
demanda regional o nacional no existiendo dispositivos para atender las necesidades lo-

cales. Los beneficios que obtiene la población que vive en aldeas próximas a las áreas
de bosque, se limitan a un empleo ocasional de carácter estacional en explotaciones, es-
tablecimientos de plantaciones, tratamientos silvícolas, claras y cultivo taungya. El
desempleo estacional y la demanda insatisfecha de madera y especialmente de leña, han
motivado cortas ilegales en gran escala. Esto suele abordarse como un problema legal y
de orden público, y las contramedidas incluyen el aumento del personal forestal y el do-
tar a éste de mejores medios para sorprender a los delincuentes.

Para terminar, a corto plazo el objetivo de la producción de madera se cumple so-
bre todo mediante cortas de entresaca en los bosques perennifolios y cortas a hecho en
los bosques caducifolios húmedos, A largo plazo la producción de madera dependerá de:

(1) las áreas que se mantengan penmanentemente como bosques y (2) el éxito de la regene-
ración en estas áreas. Lo primero depende del ambiente socio-politico, mientras que lo
segundo dependerá de factores institucionales, técnicos y financieros.

7.1-3 Ingresos públicos

Las declaracinoes de política dan una baja prioridad al objetivo de la obtención
del máximo de ingresos pero en la práctica no sucede asi. Las cortas a hecho de los
bosques caducifolios húmedos y las cortas de entresaca de los bosques perennifolios,
producen la mayor parte de los ingresos del departamento forestal. Las plantaciones se
establecen muy frecuentemente no por su contribución positiva a la producción de madera
futura, sino como factor simultáneo con la corta a hecho de bosques naturales realizada
con el objetivo de aumentar los ingresos fiscales.

De esta forma, en la etapa de ejecución las prioridades se invierten y la produc-
ción de madera y la obtención del máximo de ingresos fiscales viene a situarse en primer
lugar. Objetivos tales como la producción de productos forestales secudarios, la pro-
tección de la vida silvestre, si realmente se cimplen, se consiguen de forma incidental

y no se realizan esfuerzos para ordenar los bosques a fin de aumentar estos beneficios.
La conservación de la diversidad genética y la protección de áreas en estado silvestre
no se consideran en absoluto como objetivos interesantes. En consecuencia, hay una con-
siderable divergencia entre la teoría y la práctica de la silvicultura, especialmente
cuando se trata de la ordenación para la obtención de beneficios múltiples. En la pró-
xima sección se analizan las razones.

7.2 Inconvenientes de la ordenación para el uso múltiple

Aunque son bien conocidas las contradicciones entre la teoría y la práctica de la
silvicultura en las regiones tropicales (Leslie, 1977) se comprenden menos sus razones,
(jónno se utiliza un recurso como el bosque depende de los objetivos y del punto de vista
del propietario. Los objetivos de la ordenación en el caso de la propiedad privada son
fáciles de determinar. Si se trata de propiedad pública los objetivos son menos preci-
sos y están sujetos a la influencia de las fuerzas que controlan al gobierno. La exis-
tencia de una sociedad plural, diferenciada a base de castas, clases, etnias, posición
socio-econdinica, etc. complica la ordenación forestal debido sobre todo a las diferen-
cias en la naturaleza de la demanda procedente de estos grupos. Las políticas foresta-
les se formulan con mucha frecuencia sin una evaluación realista de la situación. Esto
se traduce en divergencias entre las declaraciones de política y la práctica, lo que a
su vez influye en las instituciones forestales dando lugar a inconvenientes técnicos y
financieros. A continuación se examinan estos aspectos.
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7,2.1 Anbiente scxria-politicQ

La presión de la población y la creciente demanda de prcxjuctos forestales influ-
yen en las decisiones sobre el uso y ordenación de los terrenos forestales. La pobla-
ción es una mezcla hetereogénea de gru[)os con diferentes demandas sobre los bosques, y
en consecuencia resulta apropiado plantearse la cuestión de qué tipos de demanda se van
a atender y en qué proporción. Teniendo en cuenta las diversas necesidades de los dis-
tintos grupos, los bosques de la zona de estudio tienen que satisfacer demandas mutua-
mente conflictivas. Estas demandas pueden ser: (1) de tierras (agricultores sin tie-
rras, organizaciones de castas, industrias madereras, el gobierno y otras organizacio-
nes), (2) productos (industrias, hogares familiares, comerciantes, etc.), (3) ingresos
(gobierno, hogares familiares, etc.), (4) empleo (hogares) y (5) servicios (agriculto-
res, población urbana, turistas, etc.). Ijos distintos tipos de demanda que han de aten-
der los bosques y el origen de tales demandas se presentan en la Fig. 7.2. Las diferen-
cias en la demanda dan lugar a relaciones canjietitivas o compl calentarias entre los gru-
pos de población. Si la atención de las necesidades de un grupo influyen negativamente
en otros grupos, la relación es de competencia. Sin embargo, es posible lograr un con-
proniso cuando la demanda es limitada en relación con las disponibilidades. Se desarro-
lla una relación conplementaria cuando coinciden los intereses (Je los distintos grupos.
Un buen ejemplo de esto es la demanda de tierras por la comisión de electricidad, el de-
partamento de regadíos, las corjx^raciones propiedad del estado, etc. con la demanda de
trozas para chapas por parte de la industria de tableros contrachapados, los ingresos
para el gobierno, la madera para comerciantes y el empleo para los talladores locales de
la madera. El desmonte de bosques para atender la demanda de tierras da lugar a una
gran cantidad de madera para industrias y canerciantes. Incidentalmente, esto aunenta
los ingresos del gobierno y proporciona empleo tempc:>ral a la población local en la ex-
plotación maderera.

La demana de bienes tangibles, especialmente productos y tierras, puede ser limi-
tada o ilimitada. La canpetencia entre dos grupos se hace intensiva cuando ambos tienen
una demanda ilimitada, l^ demanda de tierras de los agricultores usurpadores, la indus-
tria de pulpa y pap^el y las cor{y:)raciones basadas en el boscjue, es ilimitada, mientras
que la correspondiente a los servicios públicos, como la comisión de electricidad y el
departamento de regadíos, es limitada. Un grupo con una demanda ilimitada de tierras
considerarla su asignación a otro grupo como una reducción en sus disponibilidades px>-

tenciales. Hay una relación canpetitiva entre las industrias tradicionales y las moder-
nas que necesitan los mismos prociuctos. Por ejemplo, el bamb6 y el carrizo son la mate-
ria prima más importante de industrias tradicionales, como la elaboración de cestos y el

tejido de esteras que sirven como medio de vida para algunos de los sectores de la so-

ciedad más atrasados económica y socialmente. Constituyen también una importante mate-
ria prima de fibra larga para la industria de pulpa y papel. Cuando la oferta es infe-

rior a la demanda, la relación entre los distintos usuarios se hace canpetitiva. La

Corporación de Bamb6 del Estado de Kerala que atiende a la demanda, la relación entre

los distintos usuarios se hace ccmpetitiva. La Corporación de Bamb¿i del Estado de Kera-

la que atiende a la demanda de carrizo del sector tradicional, ha venido quejándose de

la reducción de la disponibilidad de materia prima debido a la adjudicación de carrizos
para la industria de pulpa y papel. Análogamente, la demanda de madera para pulpa y la

transformación resultante de los bosques mezclados en plantaciones, tiende a afectar a

la disponibilidad a largo plazo de madera para construcción, leña, plantas medicinales,

etc.

Varios grupos están interesados en la protección de los bosques naturales, ante

todo por los productos y servicios que pueden obtenerse de ellos. Estos grupos incluyen

a la industria de tableros contrachapados (abastecimiento pennanente de trozas para cha-

pas), las industrias tradicionales (plantas medicinales, productos forestales secunda-

rios), las diferentes castas (mantenimiento del habitat), los turistas (valores recrea-

tivos y los correspondientes a la naturaleza inalterada) y los agricultores de tierras

bajas (prevención de inundaciones y mantenimiento del caudal de los cursos de agua).

Debido a su clara preferencia por lo inmediato, por parte de la mayoría de los grupos

que necesitan productos, no se tienen en cuenta los efectos a largo plazo de sus propias

actividades o de las de otros grupos. El incuRplimiento de las norrias silvícolas refe-

rentes a la extracción de la madera y otros productos, hay que atribuirlo en primer lu-

gar a esta causa.
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Dada la naturaleza conflictiva de las distintas demandas, cuál de ellas ha de sa-

tisfacerse y en qué medida, dependerán del poder relativo de cada grupo. El poder de-

pende de la fortaleza de su organización, de la influencia econdmica y política y del

método empleado para determinar la demanda* Los agricultores usurpadores obtienen su

apoyo de los partidos políticos, teniendo en cuenta la dependencia de éstos respecto a

los votos de aquéllos. La existencia de un gran número de partidos políticos y la fra-

gilidad de los gobiernos de coalición de Kerala, hacen de los usurpadores un grupo pode-
roso. Las tibias soluciones adoptadas por todos los gobiernos y la regularización pe-
riódica de los terrenos usurpados, son un claro testimonio de ello. Las corporaciones
publicas adquieren sobre todo su fortaleza de la burocracia y de los partidos políticos,
mientras que las industrias del sector privado deben su influencia al poder econémico.
La alta rentabilidad resultante del suministro de una materia prima subvencionada y de
unos mercados protegidos, les permite manejar un poder considerable, tanto directa como
indirectamente •

Por una serie de razones, la imagen del gobierno, presentada como un arbitro im-

parcial de los conflictos entre los distintos grupos, es engañosa. Incluso en un siste-

ma democrático perfecto, el gobierno representa sólo los intereses de la generación ac-
tual y con mucha frecuencia dejan de proteger los intereses de las generaciones futuras.

Dentro de la actual generación, lo gobiernos dependen del apoyo de ciertos grupos y cla-
ses y por ello tienen que dar prioridad a sus intereses. Además, los gobiernos pueden
tener sus prcpios objetivos, como por ejemplo la obtención del máximo de ingresos, que
sean contrapuestos a los objetivos de otros grupos de la sociedad.

Basándose en el nivel relativo de cada grupo en cuanto a su poder económico,
fuerza organizativa y métodos empleados para determinar sus demandas, se pueden
clasificar en la forma que se indica en el Cuadro 7.2.

En el caso de demandas competitivas o mutualmente excluyentes, los grupos que se

encuentran en los niveles jerárquicos superiores tendrán preferencia sobre los inferio-
res. Un grupo más débil puede asegurarse también sus demandas si éstas resultan conple-
mentarias con los intereses de un grupo poderoso. Las demandas que se satisfarán en
primer término son los ingresos para el gobierno, la demanda de productos forestales de
las industrias modernas, las tierras para la comisión de electricidad y las enpresas pú-
blicas basadas en tierras forestales, etc. Las que quedarán menos satisfechas serán la
demanda de ciertos servicios de los bosques, especialmente la protección de los habitat
y la regulación de los caudales hldricos, porque los grupos que los necesitan detentan
escaso poder. Tal cerno se indica en la Fig. 7.1 este ambiente socio-politico influye
directa e indirectamente en la formulación de las políticas forestales y programas, y en
su ejecución.

7.2.2 Inconvenientes políticos

Una política bien definida, que tenga en cuenta las condiciones sociales, econó-
micas y ambientales, es un requisito previo para la ordenación eficaz r!e los recursos
forestales. Tal política está añn pendiente de formular. En teoría, la política fores-
tal nacional de 1952 continúa siendo la base para la planificación forestal en Kerala,
Los planes de operación, los proyectos de desarrollo forestal, los informes de la admi-
nistración, etc. reiteran los objetivos contenidos en la política nacional, Pero en
realidad, esto se emplea con frecuencia como fachada para conseguir objetivos diametral-
mente opuestos de los que se han prescrito.

Una política forestal debe estar estrechamente vinculada con las políticas de
otros sectores, especialmente la agricultura, la industria, la energía, etc. Sin embar-
go, no existen políticas bien definidas en estos sectores, lo que afecta directa e indi-
rectamente a la ordenación forestal. La falta de una política agrícola ha sido respon-
sable de la mayoría de las usurpaciones forestales y de la enajenación eventual de tie-
rras para producir caucho, palma de aceite, caña de azúcar, cardaonomo, etc. La ausencia
de una política industrial ha motivado el desarrollo sin planificar de las industrias de
la madera, CXiando se adoptan decisiones sobre el establecimiento o expansión de indus-
trias basadas en el bosque, raramente se tiene en cuenta la disponibilidad de materia
prima a largo plazo. Una vez que las industrias se establecen, el poder político y eco-
nAmioo de la dirección, los trabajadores y los partidos políticos interesados garantizan
la disponibilidad de materia prima cualesquiera que sean sus costos sociales.
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Pig. 7.1 Presión sectorial sobre los bosques: demanda de tierras y productos.

a€* >«*
^b,

-<o.

^-n, / ^^,

^ *
'\

'
f o

o

Oí i r
,: \

»*

\



- 114 -

Cuadro 7.2

Clasificación de los diversos grupos

Nivel Grupos

I Gobierno

II Comisión de Electricidad ^ Industria de Pulpa y Papel,

otras industrias modernas de la madera ^ ccmeciantes
(ricos)

III Corporaciones públicas basadas en las tierras

forestales

IV Agricultores usurpadores, cultivadores de montaña

V Industrias tradicionales (ricas)

VI Usuarios de la madera (ricos), turistas (ricos),

comerciantes (clase media)

VII Industrias tradicionales (pobres), usuarios de la

madera de bajos ingresos

VIII Agricultores de tierras bajas, organizaciones de
castas

7.2.3 Inconvenientes institucionales

La ordenación de los bosques para la obtención de beneficios protectores produc-
tivos y sociales exige unas instituciones apropiadas. En la actualidad, el departamento
forestal, que es un instrumento del gobierno, es la íinica institución directamente dedi-
cada a la ordenación de bosques. La conpetencia de cualquier institución depende de la

elasticidad de su estructura interna y de la capacidad de sus funcionarios. La estruc-
tura determina la flexibilidad y adaptabilidad a los cambios del ambiente exterior. El
disponer de personal directivo altamente calificado, aunque es necesario, no es condi-
ción suficiente para el éxito. La estructura vertical del departamento forestal motiva
una inflexibilidad considerable limitando su capacidad para responder a los cambios. El

departamento forestal se estableció fundamenta litiente para curplir dos funciones:

(1) ejercer la autoridad administrativa, vigilando las áreas de terrenos forestales, y
(2) organizar la extracción de la madera. En un periodo de tiempo se han hecho ijnpoi>

tantes otras funciones que no se prevelem originalmente. Cuando se enccmiendan al de-
partamento ciertos objetivos cerno la conservación de la diversidad genética, la protec-
ción de cuencas, la atención de las necesidades rurales, el mantenimiento de los valores
recreativos y del estado silvestre de la naturaleza, la protección de la vida silvestre

y los sistemas agroforestales, la estructura existente parece ser incapaz para afrontar
los problemas relacionados con ellos. Dentro de la estructura existente se han creado
nuevas unidades o secciones para tratar de la silvicultura social, del manejo de la vida
silvestre, etc. Los puestos de estas unidades se cubren no con personal capacitado es-
pecíficamente en estos temas, sino basándose enteramente en el ascenso justificado por
la antigüedad en el servicio.

Los engorrosos trámites y normas que tienen que observar los funcionarios de cam-
po añaden otro elemento de inflexibilidad. El personal de campo no puede emprender nin-
gíin trabajo que implique gastos sin contar con: (1) aprobación administrativa, (2) pro-
visión presipuestaria, (3) aprobación del cálculo y (4) autorización para obtener dinero
de hacienda. Aunque el gobierno ha reconocido y confesado la inflexibilidad del sistema
existente, en vez de adoptar medidas correctoras, se estableció otra institución, que es
la corporación de desarrollo forestal.
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La escasez de personal de carapo es otro inconveniente importante. Uno de los
principales problemas para emprender trabajos de regeneración en gran escala, es la fal-
ta de personal para supervisar eficazmente los distintos trabajos. Los agentes foresta-
les y los guardas forestales son los funcionarios de campo más infartantes. Además de
su trabajo de protección de los bosques contra cualquier actividad humana no autorizada,
tienen que supervisar todos los trabajos relativos a la regeneración, tratamientos sil-
vícolas, claras, aprovechamientos, etc. La superficie media a cargo de los funcionarios
de distintos niveles que se da en el Cuadro 7.3, indica que su numero es totalmente ina-
decuado para cualquier sistema de ordenación intensiva.

Cuadro 7.3

Superficie bajo la jurisdicción de los distintos funcionarios en la zona de estudio
(Superficie en ha)
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El inconveniente mis importante referente a la ordenación forestal es la falta de

un conocimiento suficiente sobre la dináufnica del bosque. No se conoce el efecto a largo

plazo de las distintas técnicas de extracción de madera ni de los tratamientos silvíco-

las sobre la producción futura, la regeneración natural, etc. Teniendo en cuenta la di-

ficultad de comprender plenamente la coiplejidad del ecosistema del bosque perennifolio,

la ordenación se ha dirigido a la extracción de madera comercial o a transformarlos en

sistemas de ordenación sencilla, cerno las plantaciones monoespecificas. Aiin no se han

desarrollado unos métodos eficaces para regenerar los bosques perennifolios. La crea-

ción de plantaciones mezcladas es otra Área en la cual los inconvenientes técnicos y los

escasos conocimientos silvícolas impiden su adopción generalizada.

La investigación, la educación y la capacitación son las componentes más irapor^

tantes para mejorar el nivel de conocimientos. En todos estos aspectos la inversión es

muy reducida. Aunque hace mucho tiempo que se reconoció el problema de obtener la rege-

neración natural, no se ha hecho prácticamente ningún intento de investigar el problema

en su totalidad. La selección de sitios para establecer las plantaciones sigue basándo-

se aftn en la opinión personal del Oficial del Plan de Operaciones o del Oficial Forestal

de División, y no se basa en ningún criterio objetivo que tenga en cuenta las caracte-

rísticas del suelo, la topografía, etc. El fracaso de las plantaciones, cono es el caso

de localidades cerno Rajampara, Veuthodu, algunas áreas de Mullunala y Chembala, se deben

en parte a un error en la elección de los sitios de plantación.

La capacitación que se imparte a los funcionarios de distintos niveles continúa

siendo inadecuada. Después de la capacitación inical al entrar en el servicio, muy po-

cos tienen una oportunidad para actualizar sus conocimientos durante el ejercicio profe-

sional. El personal de campo suele ignorar los avances recientes en silvicultura y or^

denación. Esto contribuye mucho al retraso en poner en práctica la nueva información y
conocimientos. Esta laguna de información, de comunicación y de adopción ha impedido

seriamente el desarrollo de una silvicultura científica.

7.2.5 Inconvenientes financieros

Los inconvenientes financieros que se encuentran al ejecutar los diversos planes

y programas, pueden considerarse como una consecuencia de los inconvenientes institucio-

nales anteriormente descritos. La ordenación intensiva para la obtención de beneficios

múltiples exige unas inversiones bastante mayores que las que se hacen en la actualidad.

Para ello existen dos problemas importantes: (1) la disponibilidad de fondos está suje-

ta a grandes fluctuaciones y (2) hay tendencia a abandonar las partidas de inversiones

que sólo producen beneficios a largo plazo. En el Cuadro 7.4 se presenta la forma de

asignación de gastos entre las actividades más importantes de la zona de estudio, duran-

te los afios 1979-80 a 1981-82.

Cerca del 70% de los gastos anuales se realizan en la explotación maderera. Al

contrario que otras inversiones, la explotación de los bosques naturales tiene un perio-

do de retomo muy corto y aunenta inmediatamente los ingresos del gobi^Tno. Cualquier
reducción en los gastos de explotación maderera tendrá un efecto perceptible sobre los

ingresos. Por el contrario, las inversiones en operaciones culturales y en actividades
de regeneración son beneficiosas a largo plazo y no son de consecuencias inmediatas.

Análogamente, los beneficios procedentes de la protección de los bosques naturales con-

tra los incendios no son patentes de inmediato y por ello se tiende a descuidarla* Las

reducciones en la asignación presupuestaria se hacen reduciendo los gastos en operacio-

nes culturales, regeneración y protección contra incendios. La escasez de fondos para

el mantenimiento de las plantaciones, ha sido uno de los factores que llevaron a la

adopción del sistema taungya para el establecimiento de plantaciones. Si el sistema

taungya no ha sido posible, las plantaciones siguen sin ser atendidas, llegando a aho-

garlas la espesa maleza que se desarrolla.



Año

- 117 -

Cuadro 7,4

Asignación de gastos en ordenaci&n forestal
(Rupias en centenares de millar) 1/

Partida

Extracción Sala- Operaciones Proteo- Regeneración Planta- Total
de madera rios culturales ción de áreas en ción y

contra bosque otros
incendios perennifolio trabajos

1979-80
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Fig. 7.2 Alternativas de la ordenación forestal.

1. baja relación hombre/tierra

2. demanda limitada

1. Alta relación honbre/tierra

2. Daroanda ilimitada
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Cuadro 7,5

Intensidad de la ordenación en diferentes zonas

Intensidad de uso para
la producción de madera

n^^^^ Cuartel de ^ , Productos no e^^.^^í^®^^^^^
ordenación ^^^^^^ maderables

Servicios

1. Perennifolios Protección Ninguna Reducida Muy elevada

y caducifolios o casi
hímedos ninguna

2. Perennifolios Entresaca Elevada Reducida Reducida

3. Plar\tación de Transfonna- Muy ele- Ninguna o Muy reducida
teca ción vada muy reducida

La ordenación para el uso múltiple no representa lograr todos los beneficios con-

cebibles de cada unidad de terreno forestal. Será suficiente que todas las áreas en

conjunto produzcan la mayoría de beneficios. La determinación de áreas para la produc-

ción intensiva de madera no está en contra por tanto de la ordenación para el uso múlti-

ple. Sin embargo, la tendencia que se observa en la zona de estudio o para este tema en

la totalidad de Kerala no es ésta, sino un cambio gradual y perceptible hacia usos que

favorecen la producción de madera a costa de otros beneficios.

Esto no significa, sin embargo, que se ignore siempre la ordenación para el uso

mültiple. Teniendo en cuenta las condiciones socio-económicas, se desarrollarían aque-

llos usos rañltiples que sean beneficiosos para los grupos poderosos de la sociedad,

mientras que difícilmente se adoptarán aquellos otros usos que sean beneficiosos para

las futuras generaciones y para los sectores más débiles. El sistema taungya, con plan-

taciones forestales, es beneficioso para el departamento forestal y para los grandes

agricultores. Incluso las plantaciones de caucho, de palma de aceite, cardamcmo, etc.

constituyen en un sentido muy amplio ccmponentes de la ordenación para el uso múltiple.

Pero, invariablemente, reducen el aporte de beneficios convencionales no maderables y de

servicios que afectan sobre todo a los sectores peor dotados de la sociedad.

Esto plantea la cuestión de la conveniencia de la ordenación para el uso mfiltiple

intensivo. Técnicamente representa la utilización eficaz de los recursos. Si un área

se puede utilizar para obtener más de un beneficio, cuya suma sobrepasa los que se ob-

tendrían con un sólo uso, no hay duda de que es técnicamente más eficiente. Hay que de-

dicar también cierta atención a los destinatarios de los beneficios procedentes de los

sistemas intensivos. En un pais con pobreza acusada, el uso de la tierra debe orientar-

se en primer término a atender las necesidades de los más desposeídos. De no ser asi,

el concepto del uso múltiple deja de ser pertinente desde el punto de vista social.

7.4 Resumen y conclusiones

Una evaluación de la ordenación forestal en la zona de estudio revela una consi-

derable divergencia entre las prescripciones y la práctica. En todos los planes de or-

denación preparados para la zona de estudio, se ha asignado una alta prioridad a la pro-

tección de cuencas, mientras que la obtención del máxiito de ingresos recibe una priori-

dad muy baja. Sin exbargo, durante su ejecución, cambian estas prioridades siendo pre-

ponderantes la producción de madera y la obtención del máximo de ingresos, mientras que

los valores hidrológicos son completamente descuidados. Cualquier logro a este respecto

es purfiroente incidental. Incluso en el caso de la producción de madera, se hace hinca-

pié en satisfacer la demanda inmediata mediante la explotación de bosques naturales. Es

despreciable la inversión dedicada a mantener la productividad a largo plazo.
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La dicx)tanla entre la teoría y la práctica puede derivar en conflictos entre los

distintos estratos sociales. En una sociedad pluralista^ que ccxagrenáe diversas clases

y grupos r son inevitables las divergencias de las demandas sobre los bosques. Estas de-

mandas pueden ser competitivas o ccroplementarias, siendo más corrientes las primeras.
La proporción en que se va a satisfacer la demanda de un grupo depende del poder relati-

vo que ostenta dicho grupo. Los conflictos de clases y grupos influyen en la formula-
ción y puesta en práctica de las políticas forestales.

La ausencia de una política forestal vinculada a las políticas de sectores afi-

nes, COTO la agricultura, la industria y la energía, parece ser un importante inconve-
niente para la ordenación de los bosques en la zona de estudio. Esto a su vez da lugar
a inconvenientes institucionales. En la actualidad el departamento forestal es la ánica

institución que está directamente dedicada a la ordenación de los recursos forestales.

Siendo una organización establecida en primer término para mantener la autoridad admi-
nistrativa y organizar el abastecimiento de madera al gobierno, tiene las limitaciones
inherentes para llevar a cabo la ordenación para el uso mftltiple. Los principales in-

convenientes técnicos proceden del conocimiento imperfecto de la complejidad del ecosis-
tema del bosque tropical y las consecuencias de los diversos cambios. A pesar de la

larga tradición de la ordenación forestal en la zona de estudio, falta todavía un cono-
cimiento suficiente para poder mejorar la ordenación. La transformación de los bosques
naturales en plantaciones fácilmente manejables es un intento de esquivar los problemas
que representa la ordenación de los bosques naturales. Pero esto afecta directamente al

concepto del uso múltiple al reducir la diversidad vegetal. Los inconvenientes finan-
cieros influyen también en la ordenación forestal. La fluctuación de las asignaciones
presupuestarias y la tendencia a dar gran preferencia a las inversiones que producen in-

gresos rápidos, son perjudiciales para la existencia de los bosques a largo plazo e in-

cluso para la producción de madera de forma sostenida.

La ordenación para el uso máltiple no es un concepto nuevo sino que estaba en bo-

ga en una situación de baja densidad de población y escasa demanda. Cuando cambian es-
tas condiciones, la sociedad tiene la alternativa de adcptar o una ordenación muy inten-

siva para un sólo uso o una ordenación muy intensiva para uso múltiple. El uso mtiltiple

es un concepto válido especialmente en una situación de recursos escasos. Pero no debe
considerarse cerno una panacea y antes de aceptarla hay que tener en cuenta sus implica-
ciones sociales.
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CAPIIUDD 8

OONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

De la discusión anterior resulta evidente que no se ha hecho un intento serio de
manejar los bosques perennifolios sobre una base sostenida. El mayor esfuerzo se dirige
a extraer los árboles comerciales de las áreas fácilmente accesibles. Las áreas inacce-
sibles se incluyen provisionalmente en el cuartel de protección y la mejora de las ocrou-

nicaciones se traduce en su transferencia a los cuarteles de entresaca y a veces incluso
a los de transformación. La inversión en regeneración y en protección contra incendios
es extraordinariamente reducida, poniendo en peligro la producción a largo plazo tanto
de madera como de productos y beneficios no maderables.

En el caso de las plantaciones de teca los esfuerzos se han dirigido sobre todo a
ampliar su superficie. La falta de atención al efectuar la elección de la estación y la
emisión de los cuidados posteriores r han aumentado la proporción de las plantaciones de
baja calidad. Con mucha frecuencia los objetivos fundamentales de la creación de pl2ui-

taciones no consisten en aumentar la producción futura de madera, sino en mejorar los
ingresos inmediatos vendiendo la madera que se obtiene de las cortas a hecho de los bos-
ques en el área de plantación. El desarrollo forestal de Kerala ha tenido lugar en plan
extensivo, faltando los esfuerzos por mejorar la productividad. En Kerala la tierra es
un factor escaso de producción y, sin embargo, los autores de la política la tratan cerno

un recurso ilimitado.

Los sistemas de ordenación existentes pretenden sobre todo el cimplimiento de ol>-

jetivos siitples - especialmente la producción de madera - y en cualquier caso, si se lo-
gra más de un objetivo se trata de una circunstancia incidental y no el resultado de
unos esfuerzos deliberados, siendo ésta la tendencia, resulta oportuno preguntarse si

tiene algíin futuro la ordenación para el uso mültiple. En una sociedad pluralista que
comprende un gran námero de grupos y clases con diversas demandas, la ordenación para el

uso múltiple parece ser la ánica opción viable. Pero dada la fuerte tendencia hacia el
uso único, el desarrollo de sistemas intensivos de uso múltiple tiende a ser difícil.

En este capitulo se indican brevemente las medidas que podrían ayudar a la ordenación
intensiva para el uso múltiple.

8.1 ¿Pesimismo u optimismo cauteloso hacia el futuro?

El sector forestal es uno entre los muchos de la economía. Sus vinculaciones con
otros sectores son tanto complementarias como competitivas. Para recursos escasos, como

la tierra y los fondos de inversión, tiene que competir con sectores como la agricultu-
ra, la ganadería, etc. Siguiendo el adagio "el que existe o no carne en la cocina, no

será en la cocina donde se decida", los acontecimientos en el sector forestal dependerán

en gran medida de lo que suceda en otros sectores. Las proyecciones a un futuro lejano

tienden por ello a ser muy especulativas. A pesar de ello, tales intentos ayudan a com-

prender la magnitud de los problemas y a enfocar la atención en los ternas cruciales.

La alta densidad de población y el crónico desempleo y subempleo son dos factores

importantes que tendrán una relación directa con la planificación del uso de la tierra

en Kerala. Aunque la tasa de crecimiento de la población muestra una tendencia decre-

ciente, y es la menor de la India, inpone todavía un gran esfuerzo sobre la econcmia.

Basándose en lo que puede suceder en los sectores agrícola e industrial, se pueden pre-

ver dos situaciones extremas pero bastante probables que se indican a continuación:

Situación 1 ; Continuación de la tendencia actual en el uso de las tierras forestales

Las principales características serán las siguientes:

(i) El crecimiento de la producción agrícola se logrará extendiendo el cultivo
a nuevas áreas y no mejorando la productividad de la tierra. La mejora de
la accesibilidad llevará a desviar las tierras de bosque para fines no fo-
restales, especialmente para el cultivo de productos no alimenticios , como
el caucho, el café, el cacao y la palma de aceite.
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(ii) Los terrenos utilizados actualmente para el cultivo de productos alimenti-
cios anuales y estacionales r se utilizarán cada vez más para la producción
de cultivos comerciales perennes. Esto tendrá dos efectos: (1) el proble-
ma del desempleo se agravará porque la necesidad de mano de obra, para los

cultivos perennes, será menor que para cultivos cerno el arroz, y (2) au-
mentará la dependencia del estado respecto a cereales alimenticios impor-
tados. La mayor parte del cultivo de arroz de Kerala se practica en la

región de tierras bajas densamente pobladas, y un cambio en los modelos de
cultivo tendrá efectos desastrosos. Esto podría activar la emigración de
los trabajadores agrícolas sin tierras a las regiones de montaña. Las
usurpaciones de tierras forestales para cultivo y la corta ilegal de árbo-
les para ganar el sustento es probable que aumente, traduciéndose en un

fuerte agotamiento de los recursos forestales. Cualquier alteración del
sistema publico de distribución, ante la necesidad de un abastecimiento
adecuado de cereales alimenticios procedentes de fuera del estado, podría
abrir el camino para el desnonte de los bosques bajo los "proyectos de
producción de más alimentos" cerno sucedió durante el periodo siguiente a

la Segunda Guerra Mundial.

(iii) El desarrollo industrial continuará de forma no planificada y las indus-

trias de base agraria y de base forestal, cuyas necesidades directas e in-

directas de tierras son elevadas, predominarán sobre el sector fabril.

Puede suceder que no se tenga en cuenta la disponibilidad de madera a lar*
go plazo al establecer industrias usuarias de la madera, lo que puede tra-
ducirse en una deforestación acelerada.

(iv) Con el creciente desequilibrio entre demanda y oferta, es probable que las
plantas industriales de gran dimensión reclamen las tierras de bosques que
aón quedan, con el pretexto de garantizar un suministro seguro y eficiente
de materia prima madera. Es muy probable que esto pueda aceptarse, lle-

vando a la privatización de grandes extensiones de bosques.

(v) Con el estancamiento de la producción agrícola e industrial los bosques
continuarán siendo una fuente importante de ingresos para el gobierno, fo-

mentando la extracción de madera a fin de aumentar los ingresos del erario
público.

En la situación anterior, la ordenación forestal evolucionará cada vez más hacia
usos únicos o exclusivos. Los grupos que pueden ejercer presión se asegurarán de que
sus necesidades reciben prioridad. Todas las áreas accesibles se emplearán para la oi>
denación de un sólo uso, la producción de madera o de cultivos comerciales.

Sin embargo, un factor de condensación es que esta tendencia no puede continuar
indefinidamente. Las tensiones econ6nicas y ambientales de la econonia podrían favore-
cer una reconsideración del planteamiento global en una u otra etapa.

Situación 2 t La alternativa

En contraste con la solución de laissez-faire descrita anteriormente, la situa-
ción 2 incluye una ordenación más racional de los recursos, basada en un claro conoci-
miento de las prioridades sociales. Los beneficios de los bosques no sólo los percibi-
rán todos los sectores de la sociedad sino también las futuras generaciones. Las carac-
terísticas importantes de esta situación son las siguientes:

(i) El terreno utilizado para agricultura se estabilizará al nivel actual y el
crecimiento de la producción se logrará aumentando la productividad de la
tierra y no extendiendo el cultivo a nuevas áreas. El cambio que se ob-
serva actualmente en el tipo de producción, en favor de los cultivos co-
merciales perennes, se invertirá.
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(il) 9e producirá una rápida expansión del sector industrial. Junto con ello,
^ ' puede producirse un cambio desde unas industrias de base agraria y fores-

tal dependientes de la tierra , a otras cuyas necesidades directas e indi-
rectas de tierras sean despreciables. El siministro de materia priina a
las industrias usuarias de la madera, se reacionalizará e irán desapare-
ciendo aquéllas que no puedan disponer de un suministro sostenido.

(lii) Con la mejora general de los sectores agrícola e industrial, se espera que
sea mínima la dependencia gubernamental de los bosques para la obtención
de ingresos. Esto reducirá la tendencia a cortar los bosques para amen-
tar los ingresos de los gobiernos.

(iv) La planificación forestal debe dar prioridad a atender las necesidades
básicas de la población sobre una base sostenida.

Las dos opciones económicas antes descritas tendrán diferentes repercusiones en
la silvicultura, especialmente con la adopción de la ordenación intensiva para el uso
máltiple. Brt la situación 1 es limitado el alcance de la ordenación para el uso múlti-
ple. La situación 2 proporciona un medio ambiente más adecuado,

8.2 ¿Qjé puede hacerse respecto a la ordenación para el uso máltiple?

los forestales tienen poco control sobre los factores exógenos que influyen en la
silvicultura. En las condiciones que se dan en Kerala, la influencia del sector fores-
tal sobre el resto de la economía es insignificante si se compara con la influencia de
ést^ 9Qbre aquélla. Sin embargo, esto no representa que los responsables de la ordena-
ción forestal deben adoptar una actitud pasiva. Ante la fuerte presión demográfica y la
diversidad de la demanda, en un momento u otro habrá que aceptar la ordenación intensiva
para el uso múltiple como la íinica alternativa. Tanto la teoría como la práctica de la

ordenación para el uso múltiple están en una etapa sin desarrollar. El sugerir lo que
puede hacerse para mejorar la situación cae evidentemente fuera del alcance de este es-
tudio. No obstante, basándose en la experiencia de Kerala, pueden darse algunas indica-

ciones de carácter general. A continuación se indican las que parecen ser áreas priori-
tarias para una acción futura:

1. Una política forestal bien definida, que fonne parte de una política integral so-

bre agricultura, energía, industria y otros sectores, es un requisito esencial.

Una enunneración clara de prioridades y de la magnitud de las compesaciones entre

objetivos incompatibles, es esencial para una buena ordenación para el uso múlti-
ple. Siendo la formulación de la política el dominio de los políticos, el papel

del ordenador forestal será indirecto al poder proporcionar toda la información

técnica a los responsables de la toma de decisiones.

2. Es fundamental una evaluación completa de la estación, basada en el suelo, la to-

pografía, vegetación, pendiente y otras características. El uso de los terrenos

forestales debe basarse riguroscimente en tal clasificación de su capacidad.

3. Las áreas para usos exclusivos, elementales y generales deben determinarse en el

terreno basándose en la clasificación de su capacidad. La zonificación de los

terrenos debe hacerse para adecuar mutuamente los usos exclusivos. En el Cuadro

8.1 se indican las zonas más importantes y los usos a que pueden destinarse.

4. La ordenación para el uso múltiple es técnicamente más complicada que la ordena-

ción para un solo uso. Es fundamental la ayuda de la investigación para desarro-

llar sistemas apropiados de uso múltiple. A continuación se indican aquellas

áreas que requieren una atención inmediata.

(i) Aunque se han hecho considerables progresos en materia de investigación

sobre la utilización de un gran nfmero de especies frondosas que se en-
cuentran en los bosques perennifolios y caducifolios hímedos, son muy es-
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casos los conocimientos sobre su silvicultura y ordenación. En consecuen-
cia^ existe tendencia a preferir aquellas especies de las que se dispone
de una información fácil. Prácticamente se conoce muy poco sobre la orde-
nación de las plantaciones mezcladas. El fracaso de las plantaciones de
maderas para fósforos demuestra la falta de conocimientos sobre la ordena-
ción de masas mezcladas. Hace falta^ por tanto, reorientar urgentemente
la investigación sobre silvicultura de especies frondosas nativas y sobre
la ordenación de plantaciones mezcladas.

Cuadro 8.1

Zonas importantes de ordenación forestal

Zona Área Usos principales y secundarios

1, Protección Áreas de cuencas
de cabecera de ríos

2. Producción Bosques en pendientes 1.

mcxieradas

Poblados Bosques fácilmente
accesibles próximos
a los pueblos

1. Protección de cuencas

2. Conservación de la diversidad
genética

3. Protección de la vida silvestre y
de los valores de la naturaleza en
su estado silvestre

4. Recreación de escasa intensidad

5. Recolección limitada de productos
forestales secundarios

Producción de madera para atender
la demanda regional y nacional

2. Cultivo de plantas medicinales

3. Recolección de productos forestales
secundarios

1. Producción de madera en pequeños
rollizos, combustible y forraje
para consuno local

2. Producción de alimentos, forrajes
y combustibles con sistemas
agroforestales

3. Cultivo de plantas niedicinales

(ii) No existen estadísticas sobre crecimiento y producción de la mayoría de
las especies perennifolias. Por lo tanto, el cálculo de la producción se
basa en gran parte en suposiciones. No hay información sobre el creci-
miento anual ni sobre la cantidad que puede extraerse sin poner en peligro
la productividad de los bosques perennifolios. El estudio de algunos
ejemplos ha revelado que incluso en dos divisiones limítrofes con tipos de
vegetación idénticos, se emplean distintas suposiciones referentes al cre-
cimiento en circunferencia de los árboles. El estudio sobre el crecimien-
to y producción de los bosques perennifolios es un área prioritaria de la
investigación.

(iii) El efecto de los distintos métodos de explotación maderera sobre los bos-
ques perennifolios, especialmente sobre la regeneración, es otra área im-
portante de investigación. Se ha observado que, incluso cuando el aprove-
chamiento se limita a 8 ó 12 árboles por hectárea, es fuerte el dafío pro-
ducido por la corta. Hay que desarrollar métodos de explotación que re-
duzcan al mínimo tales dafk^.
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(iv) La niayorla de los bosques perennifolios tienen una regeneración natural
escasa, especialmente de las especies de valor comercial. Hay que orien-
tar la investigación a la determinación de métodos eficaces para aunentar
la regeneración.

(v) La agrosilvicuitura parece ser un sistema prcmetedor de uso de la tierra
en las condiciones que existen en Kerala. los agricultores están acostim-
brados al sistema de cultivos mezclados y, al menos en las áreas en que

las condiciones del suelo y la topografía lo permiten, parece ser una al-
ternativa más viable frente a la silvicultura de plantaciones puras. Hace
falta investigación para aclarar los aspectos técnicos, sociales y econó-
micos de los sistemas agroforestales.

5. Hay que desarrollar instituciones apropiadas para la ordenación de los bosques de
las distintas zonas. Hay que dar más flexibilidad al sistema de organización del
departamento forestal para afrontar los problemas que representa la ordenación
intensiva para el uso múltiple. Hay que fortalecer las organizaciones en sus ni-
veles inferiores para acometer la ordenación forestal, por lo menos en las áreas

definidas para atender las necesidades locales.

Estas recomendaciones implican el juicio de valor de que la ordenación forestal
puede perseguir objetivos racionales independientemente del ambiente socio-politico.
Puede criticarse ]a validez de esta afirmación, pero hay que comenzar y no se puede es-
perar hasta que se cuente con unas condiciones ideales.
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APÉNDICE I

TIPOS DE SALARIOS PARA TRABAJOS FORESTALES

El gobierno de Keralar por la Notificación 7899/E1/73/U3 de fecha 1.4, 1974 r esta-
bleció los niveles mínimos de salarios para las distintas categorías de trabajadores fo-
restales. Basándose en la topografía ^ en la distancia al alojamiento más próximo y en
la disponibilidad local de mano de obra, se han agrupado las áreas forestales en norma-
les, difíciles y muy difíciles con distintos niveles básicos de salarios de acuerdo con
lo que se presenta en el Cuadro A.l.

Cuadro A>1

Niveles básicos de salarios para distintas categorías de trabajadores forestales
(Niveles de salarios/dla (8 horas de trabajo) en Rupias)

Área Área Área muy^^^^^^^
normal difícil difícil

!• Especializados

Apeo y aserrado, trabajadores 12,00 13,50 15,00

dedicados al transporte por rio

2. Semi-especializados

Recolección de bambíi, elaboración 9,75 10,96 12,18

de carbón vegetal, carga y descarga
de lefia y madera

3. Sin especializar

Excavación, trabajo de vivero, 7,20 8,10 9,00
plantación, limpieza de limites,
trabajo de tierras, etc.

4. Mujeres no especializadas 5,70 6,42 7,13

Además de los salarios diarios establecidos anteriormente, los trabajadores paga-

dos a jornal serán elegibles para obtener una asignación diaria variablo s/inculada con

el ftltüto Índice disponible de precios al consumidor, publicado por la Dirección de Eco-

ncmla y Estadística. Las niveles básicos de salarios están vinculados con el Índice 800

de precios al consumidor. Para cada 5 puntos del IPC que superen los 800, los trabaja-

dores pueden obtener una asignación diaria de 2,75 paise. En el Cuadro A. II se presenta

la asignación variable diaria aplicable para ciertos periodos.
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Cuadro A^II

Asígnaci6n variable diaria para los trabajadores

Periodo Cantidad/dla

Enero 1981 7,14

Enero 1982 8,28

Enero 1983 9,24

Enero 1984 11,76

La notificación del Gobierno establece también que, en el caso de que un empleado
esté recibiendo realmente salarios superiores a los establecidos como mínimos, continua-
rá obteniendo el beneficio de tales salarios superiores.

En el caso de los trabajadores de carga y descarga, el sistema sindical ha favo-
recido su poder de negociación. Algunos de los trabajadores cargadores ganan frecuente-
mente del orden de las 200 Rupias diarias durante los periodos de máximo trabajo.
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GLOSARIO

ÁREA DE CC«TA:

ARROZ DE MOOTAñA:

CICLO DE CORTA:

CUARTEL DE
CaUDENACION:

MADERA PARA
FXDSFOROS:

MELLABHOM:

PLAN DE
OPERACIÓN:

PLANTACIÓN DE
ENRIQUECIMIENTO:

SERIES DE CORTA:

TAUNGYA:

Superficie que r^e dedica a operaciones forestales durante un periodo
especificado, nonnalinente un afa.

Arroz sin riego que se cultiva sobre todo en zonas de montaña.

Intervalo entre dos cortas principales sucesivas en la misma superfi-
cie^ bajo el sistema de entresaca.

Área forestal que constituye la totalidad o una parte del área de
operaciones, organizada con un objetivo detenninado, un sistema sil-
vícola y una serie de prescripciones del plan de operaciibn.

Tbdas las especies empleadas, principalmente pero no exclusivamente,
en la industria de fósforos (palillos y cajas).

El Mellabhom es un sistema de extracción de madera mediante el cual
los usuarios (especialmente las industrias) están autorizados a reco-
ger una cantidad especificada de madera mediante el pago de una cuan-
tía acordada. La corta, la explotación y el transporte de la madera
los realiza el comprador. Antes de transportar las trozas fuera del
lugar de corta, se miden y se cobra su valor, con las cuantías pre-
viamente acordadas (Sinónimo: Seigniorage, Canon).

Proyecto escrito de ordenación que pretende J.a continuidad de la

política y que prescribe el tratamiento de una superficie determinada
de bosque.

Plantación de especies arbóreas valiosas en bosque degradado o natu-
ralmente pobre con el fin de mejorar el valor de la masa.

Área forestal que constituye la totalidad o una parte de un cuartel
de ordenación y delimitada con el fin de (1) distribuir las cortas y
la regeneración de acuerdo a las condiciones locales y (2) mantener o
crear una distribución normal de clases de edad.

Sistema de establecimiento de plantaciones forestales junto con agri-
cultura (Sin: Agro-silvicultura). El sistema se adoptó por primera
vez en Birmania modificando el cultivo de montaña que se practicaba

allí (Taung = montaña, ya cultivo).

TRANSFORMACIÓN: Cambio de un sistema silvícola o especie, a otro.
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